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l.- RESUMEN 

EL TRABAJO CORRESPONDE A UN ESTUDIO PRELIMINAR DE SUELOS EN LOS 
EJIDOS DE SANTO DOMINGO Y LACANJA CHANZAYAB EN EL MUNICIPIO DE 
OCOSINGO Y F.N EL EJIDO JOSE CASTILLO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE, 
ESTOS EJIDOS FORMAN PARTE DE LO QUE SE CONOCE COMO SELVA LACAN
DONA, LOCALIZADA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 

SE HICIERON 10 PERFILES HASTA ENCONTRAR EL MATERIAL PARENTAL, 
COLECTANDO EN TOTAL 96 MUESTRAS DE SUELO, SE INTERPRETARON EN 
EL CAMPO Y POSTERIORMENTE SE PRACTICARON LOS ANALISIS FISICOS Y 
QUIMICOS, 

LOS ANALISIS FUERON COLOR EN SECO Y HUMEDO, TEXTURA, DENSIDAD 
APARENTE, DENSIDAD REAL. PORCENTA,JE DE POROSIDAD, pH CON AGUA Y 
CON UNA SOLUCION DE CLORURO DE POTASIO IN Y pH 7 EN LA RELACION 
1:2,5, PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA, CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIONICO TOTAL, BASES INTERCAMBIABLES DE CALCIO, MAGNESIO, SO
DIO Y POTASIO, CONTENIDO DE FOSFORO, CONTENIDO DE NITRATOS, ALQ. 
FANO Y PORCENTAJE DE CARBONO, 

EL FOSFORO SE DETERMINO POR EL METODO DE OLSEN PARA AQUELLOS 
SUELOS DE REACCJON ALCALINA Y PARA SUELOS CON REACCION ACIDA, 
EL FOSFORO SE DETERMINO POR LOS METODOS DE BRAY 1V11, 

AQUELLOS SUELOS CON REACCIONES ALCALINAS SE LES HICIERON ANALl
SIS RECOMENDADOS PARA ESTOS, PASTA DE SATURACION, CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA, SE DETERMINARON ADEMAS LAS SALES SOLUBLES EN EL EX
TRACTO DE SATURACION, CARBONATOS, BICARBONATOS, CLORUROS Y SUL
FATOS, ADEMAS DE LOS CATIONES, CALCIO, 11AGNESJO, POTASIO Y SO
DIO, 
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LOS SUELOS SE CLASIFICAN APLICANDO LA 7A, APROXIMAC!ON DEL SOIL 
TAXONOMY 1975, 

LOS ORDENES DE SUELOS ENCONTRADOS SON MOLLISOL, ULTISOL Y ENTl
SOL, 
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ll.- 1 N T Ro D u c c 1 o N 

LAS SELVAS TROPICALES EN NUESTRO PAIS ESTAN SIENDO ELIMINADAS 
MASIVAMENTE, POR UNA PARTE HAN SIDO OBJETO DE UNA EXPLOTACION 
IRRACIONAL DE SUS RECURSOS FORESTALES MEDIANTE UNA FORMA SELEC. 
TIVA Y POR OTRA PARTE ESTA EL CASO DE LOS TERRENOS ABIERTOS A 
LA AGRICULTURA Y A UNA CRECIENTE GANADERIA EXTENSIVA, QUE AFEC. 
TA LOS RECURSOS FORESTALES, EDAFICOS Y LOS ACUIFEROS DE LAZO
NA, 

ANTE UNA GRAN EXPLOSION DEMOGRAFICA Y MAL CONTROLADA, LAS ZONAS 
TROPICALES HAN SIDO CONSIDERADAS COMO UNA ALTERNATIVA PARA PO
DER RESOLVER PROBLEMAS TANTO ECONOM!COS COMO SOCIALES, 

LA IMPORTANCIA DE LAS SELVAS AUMENTA DEBIDO A LA INFLUENCIA QUE 
EJERCEN SOBRE EL AMBIENTE, SE RELACIONAN CON EL CLIMA, CON LAS 
CONDICIONES DEL SUELO, CON EL CAUDAL Y LAS CUENCAS DE LOS R!OS, 
EN LA AGRICULTURA, EN LA GANADERIA• EN LA REPRODUCCION Y FORMA 
DE LA VIDA SILVESTRE, 

LAS SELVAS TROPICALES SON REGIONES QUE PRESENTAN UN DINAMISMO 
MUY COMPLEJO, SE MANIFIESTA UNA ACCION INTENSA DEL INTEMPER!S
MO DEBIDO A LAS CONDICIONES CL!MATICAS QUE PREVALECEN. EN ES.. 
TAS ZONAS ES MUY COMUN LAS ELEVADAS PRECIPITACIONES Y ELEVADAS 
TEMPERATURAS, 

UNA VEZ QUE SE REMUEVE LA CUBIERTA VEGETAL• SE OCASIONAN GRAVES 
CONSECUENCIAS: LA PAULATINA EXTINCION DE ALGUNAS ESPECIES TANTO 
VEGETALES COMO ANIMALES Y EL INCREMENTO DE MALEZAS, EL APORTE 
CONTINUO DE MATERIA ORGANICA SOBRE EL SUELO DISMINUYE CONS!DER!. 
BLEMENTE, EL SUELO QUEDA DESPROTEGIDO Y SE VUELVE MAS VULNERA-
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BLE A LOS EFECTOS DEL INTEMPERISMO, OCASIONANDO OUE EL SUELO SE 
EROSIONE MAS RAPIDAMENTE. SE PAUPERIZAN Y SE VUELVEN FACILMENTE 
1 MPRODUCTI VOS, 

ACTUALMENTE, LA SELVA LACANDOtlA ESTA SUFRIENDO LOS EFECTOS DE 
UNA EXPLOTACI ON 1 RRACION/IL DE SUS RECURSOS NATURALES, EFECTOS 
DE UNA DESTRUCCION AMBIENTAL QUE, DE HECHO, YA ESTAN PRESENTAN
DOSE CON UNA GRAN INTENSIDAD EN TODO EL ESTADO DE CHIAPAS. 

EN ESTA ZONA SE HA DESTRUIDO UNA GRAN ~UºERF!CIE DE CUBIERTA V~ 
GETAL QUE REPRESENTABA UNA PROTECCION NATURAL PARA EL SUELO MI~
MO EN CONTRA DE LA EROS!ON, AS! COMO TAtlBIEN PARA CORRIENTES DE 
AGUA Y MANANTIALES, SE HAN DESTINADO PARA EL CULTIVO TIERRAS QUE 
RESULTAN IMPROPIAS DEBIDO A SU PENDIENTE, SE HA INCREMENTADO NQ. 
TABLÉMENTE LA GANADERIA EXTENSIVA Y QUE LLEGA A DESPLAZAR A LA 
AGRICULTURA, INCLUSO DE LAS AREAS MAS pqoPICIAS PARA UNA EXPLO
TACION AGRICOLA, 

LA EXPLOTACION DEL PETROLEO NO SOLO TERMINA CON ESTE RECURSO NO 
RENOVABLE, SIN0 QUE DETERIORA EL MEDIO NATURAL, ºERD!ENDOSE LOS 
SUELOS POP EROSION Y AZOLVANDOSE LOS RIOS Y LOS LAG0S, 

LAS SELVAS TROPICALES, ECOLOGICAMENTE CONSTITUYEN EL ECOSISTEMA 
MAS RICO, DIVERSO, PRODUCTIVO, COMPLEJO, ESTABLE E INTRINCADO 
QUE SE CONOCE, AS! MISMO SON TAMBIEN f'OTEMCIALMENTE 0 RODUCTO
RAS DE BIENES Y SERVICIOS DE DIFERENTE NATURALEZA Y QUE PUEDEN 
SER EXPLOTADOS PARA ELEVAR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, 

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE UNA SÉLVA SE BASA PRINCIPALMENTE EN 
UN CONOCIMIENTO SISTEMATICO DE NUESTRO RECURSO, AS! COMO LAS DL 
FERENTES TECNICAS DE MANEJO Y DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL, 
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111.- O B J ET 1 VOS 

1.- CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LOS SUELOS EN LOS EJIDOS DE 

SANTO DOMINGO, LACANJA CHANZAYAB Y JOSE CASTILLO EN LA ZO

NA LACANDONA, 

2,- DETERMINAR LAS CARACTER!STICAS FIS!CO-QU!MICAS DE LOS SUE

LOS DE LA ZONA DE ESTUDIO, 

3,- CLASIFICAR LOS SUELOS DE LA ZONA DE ESTUDIO EN FUNC!ON DE 

LA CLASIFICACION DE u.s.D.A,, 1975. 

4,- ESTABLECER RECOMENDACIONES PARA EL MEJOR USO Y CONSERVA

CION DEL SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO, 
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IV,- LA SELVA LACANOONA 

lV,l ANTECEDENTES DE SU DEVASTACION, 

LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SELVA LACANDONA, 
SE HACE PRESENTE PRACTICAMENTE HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XIX1 CUANDO LOS CHICLEROS, MONTEROS Y LAGARTEROS INICIAN LA EX
PLOTACION DE LOS RECURSOS, DURANTE ESE PERIODO LA SELVA LACAf:I. 
DONA ESTABA OCUPADA POR UN PEQUE~O NUMERO DE l:ACANDONES QUE INL 
CIAN ACCIONES DE INTERCAMBIO CON LOS MONTEROS Y CHlCLEROS, 

A FINALES DEL SIGLO XIX, COMPARIAS MADERERAS EXTRANJERAS, PRIN
CIPALMENTE NORTEAMERICANAS, BELGAS E INGLESAS, INTERESADAS EN 
MADERAS PRECIOSAS Y PRINCIPALMENTE EN EL CAUCHO, COMIENZAN LA 
EXPLOTACION, ESTAS COMPARIAS PRACTICAMENTE SAQUEABAN LA ZONA 
SIN IMPORTARLES LOS PROBLEMAS ECOLOGICOS QUE PUDIERAN OCASIONAR 
CON LA TALA INMODERADA NI LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLA
DORES DE LA REGION, 

EN ESE MISMO PERIODO PERO EN LOS ALTOS DE CHIAPAS, EL PROCESO 
DE APROPIACIO~ Y DESPOJO SE ACENTUAN EN CONTRA DE GRUPOS ETNI
COS COMO TZELTALES, CHOLES, TZOTZILES Y TOJOLOBALES: BAJO ESTA 
CIRCUNSTANCIA, ALGUNOS DECIDEN BAJAR A LA REGION LACANOONA EN 
DONDE ENCUENTRAN UHA FORMA DE SOBREVIVIR TRABAJANDO COMO MONTE
ROS, LAGARTEROS O CHICLEROS, 

LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA NO CAMBIO SUSTANCIAL
MENTE CON LA REVOLUCION, PREDOMINANDO LOS GRANDES LATIFUNDIOS, 

AL TERMINO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL SE OBSERVO UNA GRAN DE
MANDI UE "HICLE, LA ABUNDANCIA DE CHICOZAPOTE EN EL NORTE DE 
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CHIAPAS MOTIVO EL FLUJO DE CONTRATISTAS A LA ZONA, 

ALREDEDOR DEL AllO DE 1950, LAS COMPAlllAS MADERERAS INICIAN LA 
EXPLOTACION YA EN FORMA, CON UNA INVERSION CAPITALISTA Y CON M!. 
QUINARIA MAS DESARROLLADA SlN INFORMAR DE SUS ACTIVIDADES, POR 
LO QUE NO EXISTEN CIFRAS QUE PUDIERAN DAR UNA IDEA SOBRE EL MOtí. 
TO DE ESTA EXPLOTACION, 

EL PETROLEO Y EL GAS SE EXPLOTAN EN E~NORTE DEL ESTADO DESDE 
PRINCIPIOS DE LOS AROS SESENTAS, 

EN 1972 SE SUSPENDEN LAS CONCESIONES DE EXPLOTACION FORESTAL 
LUEGO DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE REST!TUCION DE TIERRAS A LA 
COMUNIDAD LACANDONA, RECONOCIENDO Y TITULANDOLES UNA SUPERFICIE 
DE 6lq,321 HECTAREAS, 

EN 197q EL APARATO ESTATAL PROPONE LA CREAC!ON DE UNA UNIDAD Ill.. 
DUSTR!AL DE EXPLOTAC!ON FORESTAL CON LA PARTICIPACIOH DE NAFIN
SA COMO SOCIO MAYORITARIO, APORTANDO EL 51% DEL CAPITAL, LA CO
MUNIDAD LACANDONA EL 25% Y LA INICIATIVA PRIVADA EL 2Q%, 

SIN EMBARGO, LA EXPLOTACION DEL RECURSO FORESTAL AUN CON LA PAi!.. 
TICIPACION DEL GOBIERNO NO CAMBIO, SINO QUE SE OBSERVA EL MISMO 
METODO DE LAS COMFAllIAS PRIVADAS, ES DECIR, EXTRAYENDO LA MAXl
MA UTILIDAD POSIBLE SIN TOMAR EN CONSIDERAC!ON CUESTIONAMIENTOS 
DE ORDEN ECOLOGICOS, NI LA MANERA DE COMO DESARROLLAR LA REGION 
Y MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS POBLADORES, 

EN LOS Allos DE 1975 y 1976 EL GOBIERNO ESTATAL DESARROLLO UN 
PROGRAMA LLAMADO .DESARROLLO ECONOMICO COMUNAL EN LA SELVA LA
CANDONAn (DECOSOL) CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR PROYECTOS TEN
DIENTES A LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO EN LA ZONA, EN 1977 
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CON EL APOYO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SE 
FUNDO EN EL N,C,P,E, VELAZCO SUAREZ UN "LABORATORIO EXPERIMEN
TAL PARA LA FORMACION DE CUADROS ORGANIZADORES DE EMPRESAS", 
CON EL PROPOSITO DE PREPARAR A LOS CAMPESINOS PARA DIRIGIR EM
PRESAS AGROINDUSTRIALES QUE LES PERMITIERAN INGRESOS A UN COR
TO PLAZO, AS! COMO LA CAPACITACION EN TECNOLOGIA APROPIADA, EN 
AMBOS CASOS CON RESULTADOS MUY POCO SATISFACTORIOS, (GONZALEZ, 
1983 ), 

EN 1978 PETROLEOS MEXICANOS COMIENZA A REALIZAR TRABAJOS DE E~ 
PLORACION EN L.( SELVA LACANDONA CON RESULTADOS POSITIVOS. LOCA. 
LIZANDO YACIMIENTOS DE HIDROCARBURO EN ZONAS CERCANAS A PICO 
DE ORO EN MARQUES DE COMILLAS, 

EN LOS AílOS DE 1980-1982 SE PRESENTA UNA MIGRACION MASIVA DE 
CAMPESINOS GUATEMALTECOS HACIA LA SELVA LACANDONA PROVOCADA 
POR LA POLITICA DE PERSECUCION Y EXTERMINIO SEGUIDA POR EL GO
BIERNO GUATEMALTECO, ELEVANDO CON F.STO EL NUMERO DE HABITANTES 
EN LA SELVA, 

lV,2 COLONIZACION EN LA SELVA LACANDONA, 

ES INICIADA POR LOS CHOLES Y TZELTALES ALREDEDOR DEL AílO DE 
1950, MIENTRAS QUE LOS LACANDONES, ANTIGUOS POBLADORES, SE IN
TERNABAN MAS EN LA SELVA, 

DADAS LAS CARACTERISTICAS ECOLOGICAS Y COSTUMBRES DE PRODUCCION 
DE SUS LUGARES DE ORIGEN, ESTAS CHOCARON AL IMPLEMENTARSE EN 
OTRQ ECOSISTEMA, LIMITANDO LOS ASENTAMIENTOS FUNDAMENTALMENTE 
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POR PLAGAS Y ENFERMEDADES TANTO EN LOS HUMANOS COMO EN LOS CUL
TIVOS, 

ES EN ESTOS TRANCES CUANDO ENTABLAN CONTACTO CON LOS CONOCEDO
RES DEL MEDIO, LOS LACANDONES, QUIENES LES TRANSMITEN LOS CONO
CIMIENTOS NECESARIOS PARA MANEJAR Y CONSERVAR EL RECURSO, (PE
REZ, 1981), 

DURANTE 1960-1970 SE INTENSIFICA ESTE PROCESO PROMOVIDO POR EL 
GOBIERNO QUE CONSIDERA A LA SELVA LACANDONA COMO UNA ALTERNATI
VA PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DE TIERRA, NO SOLO DE LOS ALTOS 
DE CHIAPAS SINO TAMBIEN DE OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ES
TE PROCESO AUN CONTINUA CON LA CREACION DE LOS NUEVOS CENTROS 
DE POBLACION EJIDAL, 

EL PROCESO DE COLONIZACION SE PRESENTA PRIMERO ESPONTANEO Y POS. 
TERIORMENTE DIRIGIDO POR EL ESTADO, CREANDO UNA POLITICA DE PRQ. 
TECCION A LOS RECURSOS NATURALES Y UNA PLANIFICACION A LA COLO
NIZACION, 

EN AMBOS CASOS ESTAN LEJOS DE REPRESENTAR UN MODELO A SEGUIR• 
PUESTO QUE PRESENTAN DEFICIENCIA EN LA VIDA DE LOS HABITANTES, 
MIENTRAS QUE LA DESFORESTACION DE LA SELVA Y DEL DESGASTE DE 
LOS SUELOS SE MANIFIESTAN COMO UN PROCESO QUE SIGUE EXTENDIENDO 
SUS EFECTOS, 

IV,3 LA ROZA-TUMBA-QUEMA COMO PRACTICA DE CULTIVO, 

LOS GRUPOS CAMPESINOS DE MEXICO DISPONEN DE UN CONJUNTO DE CONQ. 
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CIMIENTOS EMPIRICOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS Y SUS ELEMENTOS (SUE. 
LO, CLIMAS, PLANTAS Y ANIMALES), A PARTIR DE LOS CUALES EL PRQ. 
DUCTOR D!SEflA, ADECUA Y APLICA TECNOLOGIAS Y ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCION, CONTRA LO QUE SUPONIA EL SENTIDO COMUN DOMINANTE, 
ESTOS CONOCIMIENTOS NO ESTAN HECHOS DE INFORMACIONES DESORDENA. 
DAS NI DESLIGADAS UNAS DE OTRAS, SINO QUE CONFORMAN VERDADEROS 
SISTEMAS DE CLASIFICACION, (TOLEDO ET AL 1981), 

EL METODO PRACTICADO POR LOS HABITANTES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
PARA ABRIR NUEVAS TIERRAS DE CULTIVO, ES EL SISTEMA MAS UTILI
ZADO EN LAS ZONAS TROPICALES, RECIBE EL NOMBRE DE 11ROZA-TUMBA-
QUEMA# O AGRICULTURA NOMADA, (GOMEZ-POMPA, 1971), 

ESTE SISTEMA FORMO PARTE DEL MANEJO DE LA SELVA Y FUE ESTE UN 
MANEJO INTELIGENTE EN TANTO QUE RESPONDIÁ NO SOLO A LAS CONDI
CIONES ECOLOGICAS SERALADAS, SINO A TODA UNA ORGANIZACION QUE 
PERMITIA EVITAR EL USO INTENSIVO DE LOS SUELOS DE LA SELVA CON 
FINES AGRICOLAS Y ASEGURAR SU REGENERACION, (BARRERA ET AL 
1977). 

CONSISTE BASICAM~NTE EN ROZAR LAS PLANTAS MAS PEQUEílAS, TUMBAR 
LOS ARBOLES GRANDES Y ARBUSTOS, PARA FINALMENTE QUEMAR TODO E~ 
TE MATERIAL SECO, QUEDANDO EL TERRENO DISPUESTO PARA LA SIEM
BRA, ESTOS SON ABANDONADOS AL CABO DE DOS O TRES AílOS DEBIDO 
A UNA DISMINUCION EN SU PRO'JllCT!VIDAD, DEJAtlDOLOS REGENERAR DE 
MANERA NATURAL POR MUCHOS A~OS, AL CABO DE LOS CUALES SE REPI
TE EL MISMO SISTEMA, 

CABE SEFIALAR QUE ESTAS TIERRAS ABIERTAS NO SON AREAS EXTENSAS, 
DEBIDO GENERALMENTE A LA DIFICULTAD PARA TRABAJARLAS Y QUE EN 
LA ACTUALIDAD YA NO SE DEJAN REGENERAR, PUES SON OCUPADAS POR 
UNA GANADERIA EXTENSIVA QUE INTRODUCE PASTIZALES PARA ALIMENTO 
DEL GANADO, 
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ACTUALMENTE EN LA ZONA DE ESTUDIO LA PRES!ON DE LA POBLACION Y 
LA PROLIFERACION DE LA GANADERIA EXTENSIVA HA PROVO~ADO QUE EL 
TIEMPO DE ABANDONO SEA CADA VEZ MAS CORTO Y NO SABEMOS HASTA 
QUE PUNTO ESTA INTENSIFICACION DE LA UTILIZACION DE LOS SUELOS 
LOS AFECTARA EN FORMA PERMANENTE, 

EL FACTOR MAS IMPORTANTE EN LA ZONA ES EL CLIMA PARA EL DESARRO.. 
LLO DE LA VEGETACION NATURAL Y AL MISMO TIEMPO ES LIMITANTE PA
RA EL CAMBIO DE ESTA POR AGRICULTURA, DEBIDO A LA ABUNDANTE 
PRECIPITACION EL EXCESO DE HUMEDAD FAVORECE EL DESARROLLO DE 
PLAGAS Y MALEZAS EN LOS CULTIVOS AFECTANDO SU DESARROLLO, MIEN
TRA~ QUE LOS SUELOS QUEDAN DESPROTEGl!IOS Y SE VUELVEN SUSCEPTt
BL~S A LOS EFECTOS DEL INTEMPER!SMO, 

!V,4 SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 

LA SELVA ALTA PERENNIFOLIA (MIRANDA Y HERNANDEZ, 1963) O BOSQUE 
TROPICAL PERENNIFOLIO (RZEDOHSKJ, 1978) CONSTITUYE EL ECOSISTE
MA TERRESTRE DE MAYOR PRODUCTIVIDAD, 

ES UN TIPO DE VEGETACION MUY DENSA, CON UN NUMERO ABUNDANTE DE 
ESPECIES ARBOREAS SIN UN PREDOMINIO DEFINIDO, DOMINADA POR ARBQ. 
LES ALTOS DE MAS DE 30 METROS, AUNQUE A VECES ALGUNOS ARBOLES 
APARECEN SIN FOLLAJE DURANTE SU FLORACION, (MIRANDA Y HERNANDEL 
1963), 

EL CLIMA AL QUE CORRESPONDE EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE SELVA 
ES UN CLIMA CALIDO HUMEDO, CON TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES SUPE. 
RIORES A 20ºc (ENTRE 22 y 26ºc GENERALMENTE) y su PRECIP,!TACION 
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MEDIA ANUAL SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LOS 2,000 MM, O BIEN DE 
1,600 A l,700 MM, DISTRIBUIDOS HOMOGENEAMENTE, (PENNINGTON Y 
SARUKHAN, 1968; MIRANDA Y HERNANDEZ, 1963; MIRANDA, 1952 ), 

LAS ZONAS TROPICAi.ES SON AQUELLAS REGIONES DE LA TIERRA CUYA 
LITOSFERA ESTA SOMETIDA A LA ACCION MAS INTENSA DEL INTEMPERIS.. 
MQ, (AGUILERA, 1955), 

ESTRUCTURALMENTE ESTA FORMADA POR TRES ESTRATOS: UNO ALTO, CON 
ARBOLES DE 25-30 A 40 METROS Y CON ALGUNOS INDIVIDUOS QUE AL
CANZAN HASTA 50 Y 60 METROS DE ALTURA: UNO MEDIO CON ARBOLES 
DE 15-20 A 25 METROS DE ALTURA Y OTRO BAJO QUE ES EL MAS RICO 
EN ESPECIES, CUYOS ARBOLES ALCANZAN DE 10 A 15 MF.TROS D~ ALTU
RA, (c,N,l.A,, 1982). 

LAS SELVAS ALTAS PERENNIFOLIAS TOMAN CARACTERISTICAS SOBRESA
LIENTES CUANDO SE DESARROLLAN EN SUELOS PROFUNDOS Y BIEN DRENA. 
DOS, PRINCIPALMENTE SOBRE LAS FORMACIONES SEDIMENTARIAS, LAS 
CUALES SON LAS DE MAYOR DISTRIBUCION EN LA ZONA Y EN LAS QUE 
DESTACAN LAS CALIZAS INTEMPERIZADAS, 

CUANDO LOS SUELOS SON SOMEROS, EL DESARROLLO DE LA SELVA ES 
MAS BAJO, (MIRANDA, 1952: PENNINGTON Y SARllKHAN, 1968), 

LOS SUELOS QUE SOPORTAN ESTE TIPO DE VEGETAC!ON SON CON ALGU
NAS EXCEPCIONES {LOS DE ALUVION EN LAS ORILLAS DE LOS RIOS) LOS 
MENOS APTOS PARA LA AGRICULTURA O LA GANADERIA. SON MUY PO
BRES EN NUTRIMENTOS, AUNQUE EN ELLOS SE DESARROLLE UNA VEGETA
CION EXUBERANTE QUE LLEGA A ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 A 40 ME
TROS Y LAS RAZONES SON MULTIPLES: 

A) A TRAVES DE UN RECICLAJE DE NUTRIMENTOS (LA "LLUVIA" COti. 
TINUA DE HOJAS, LA PRESENCIA DE EFICIENTES DEGRADADORES 
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COMO BACTERIAS, HONGOS, ETC,) LA SELVA SE "ALIMENTA• A SI· 
MISMA Y "CREA" SU PROPIO SUELO, 

e) LA POCA VIABILIDAD AGROPECUARIA DE ESTAS REGIONES DECRECE 
POR LA PRESENCIA DE UNA GRAN CANTIDAD DE "MALEZAS TROPIC!. 
LES" QUE COMPITEN Y FINALMENTE DESPLAZAN A LAS ESPECIES 
DOMESTICADAS (YA SEA UN CULTIVO O UN PASTIZAL)·, 

e) LA PRESENCIA DE UNA ENORME GAMA DE "PLAGAS" (PRINCIPALMEti. 
TE INSECTOS) QUE VUELVEN DIFICIL EL DESARROLLO DE ESPE-
CIES VEGETALES Y ANIMALES, (TOLEDO, 1978), 

LOS ESTUDIOS DE SUELOS TROPICALES EN MEXICO SON DEFICIENTES Y 
NO SE ENCUENTRAN LOS DATOS INDISPENSABLES PARA PERMITiR UNA LO
CALIZACION DE LAS ZONAS CON SUS SUELOS TIPICOS TROPICALES, AS! 
COMO SUS DELIMITACIONES GEOGRAFICAS, (AGUILERA, 1982), 

JV,5 ACAHUAL, 

DEBIDO AL SISTEMA DE AGRICULTURA SEMl-NOMADA TAN CARACTERISTICO 
DE MUCHAS AREAS DEL ESTE Y SURESTE DE HEXICO, LA VEGETACION PRL 
MARIA DESAPARECE CONVIRTIENDO EL AREA EN UN MOSAICO FORMADO POR 
UNA SERIE DE COMUNIDADES VEGETALES SECUNDARIAS DE TIPO HERBACEO, 
ARBUSTIVO y ARBOREO, CON FRECUENCIA LLAMADOS #ACAHUALEs•. (Rza. 
DOWSKI, 1980 ), 

LA IMPORTANCIA DE LAS FASES SUCESIONALES ES MUY GRANDE, NO SOLO 
POR EL HECHO DE RECUPERAR UN ECOSISTEMA NATURAL ORIGINAL, SINO 
PORQUE EN ESTAS FASES SE ENCUENTRAll UNA SERIE DE POTENCIALIDA
DES BIOLOGICAS QUE PUEDEN SER DE GRAN UTILIDAD PARA EL HOMBRE, 
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lA SUCESION SECUNDARIA ES UN PROCESO ECOLOGICO SUSCEPTIBLE DE 
SER IDENTIFICADO, CUANTIFICADO E INTERPRETADO, (GOMEZ-POMPA, 
1976 ), 

ENTRE LOS ESTUDIOS MAS IMPORTANTES SOBRE ESTADOS SUCESIONALES, 
SE ENCUENTRA EL DE ROSSE (1954) OP CIT GOMEZ-POMPA (1976) QUE 
REALIZO EN NIGERIA DIVERSOS CUADROS DE EDADES DISTINTAS, COMPA. 
RANDOLAS V TRATANDO DE ENTENDER LOS MECANISMOS ECOLOGICOS DE 
RECUPERACION DE SUELOS, SE ENCONTRO QUE EN LAS SELVAS SECUN
DARIAS DE 14 Afios, EL SUELO ES BASTANTE SIMILAR COMPARADO AL 
SUELO DE LA SELVA PRIMARIA, 

EL IMPACTO DE LA PERTURBACION DE LOS ECOSISTEMAS PUEDE VERSE EN 
MUCHAS ZONAS DEL TROPICO, SIENDO QUIZAS LA EROSION lA MAS IMPO&. 
TANTE, 



,.,. 

MAPA No 1 

LOCALIZACION 

•1• ••• 

OPALENOUE 
o 
JOSE CASTILLO 

• STO. DOMU .. O 

eLACAHJA. c•A•UAY.\I 

BONAllPA~ • 
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V,- DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

V;l LOCALIZAClON, 

EL AREA DE ESTUDIO ESTA UBICADA AL NORESTE DEL ESTADO DE CHIA
PAS, EN LOS MUNICIPIOS DE OCOSINGO V PALENQUE, FORMANDO PARTE 
DE LA REGION DENOMINADA SELVA LACANDONA, (VER MAPA 1), 

SUS COORDENADAS GEOGRAFICAS SON: 

EJIDO JOSE CASTILLO T,-

EJIDO SANTO DOMINGO,-

EJIDO LACANJA-CHANZAVAB,-

V,2 FISIOGRAFIA, 

17° 30' 5Qn DE LAT, N,, V 
91° 58' 42" DE LONG, O, 
DEL MERIDIANO DE GREENWICH, 

17° 02' 55n DE LAT, N,, V 
91° 21' 24" DE LONG, O, 
DEL MERIDIANO DE GREENWICH, 

16° 46' DE LAT, N,, V 
91° 04' DE LONG, O, 
DEL MERIDIANO DE GREENWICH, 

LA FISIOGRAFIA ES RECIENTE, EL RELIEVE QUE PRESENTA CORRESPONDE 
A LOMERIOS V ALGUNAS MONTARAS QUE CORREN PLEGADAS CON UNA ORIEli 
TACION NORESTE-SURESTE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 150 KMS. 
V UNA ANCHURA D~ 70 A 100 KMS, 



GEOLOGIA 

MAPA No 2 

1 1 M • O L O 1 1 A 

SEDIMENTOS DEL CUATERNARIO 

CALIZA DEL CRETACICO SUPERIOR 

CALIZA DEL CRETACICO INF"ERIOR 

TEhl:IARIO EO.::ENO (LIMONITAS CON ARENISCAS) 

F U E N T E ATLAS Nl\CIONAL DEL MEDIO FISICO 
S.P.P. 1981 MEXICO 
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LAS ALTITUDES REGISTRADAS EN ESTA ZONA OSCILAN ENTRE LOS 150 Y 
400 M,S,N,M, LOS VALLES SON ANGOSTOS Y ENCLAVADOS, 

SE PRESENTA UNA TOPOGRAFIA KARSTICA, (CETENAL, 1974), 

V.3 GEOLOGIA, 

LA ZONA DE ESTUDIO ESTA UBICADA EN LA REGION DEL ANTICLINORIO 
DE CHIAPAS, ESTE SE ENCUENTRA REPRESEPfTADO POR ROCAS SEDIMENTA
RIAS DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR QUE SE ENCUENTRAN PLEGADAS 
POR LOS EFECTOS OROGENICOS DE LA REVOLUCION LARAMIDE, (VER MA. 
PA 2), 

LAS FORMACIONES GEOLOGICAS QUE PREDOMINAN ESTAN REPRESENTADAS 
POR ROCAS CALIZAS, LUTITAS, DOLOMITAS, ARENISCAS Y ALUVIONES, 
(CETENAL, 1974), 

V,4 HIDROGRAFIA, 

EL AREA DE ESTUDIO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA REGION HL 
DROLOGICA LLAMADA GRIJALVA-USUMACINTA Y QUE ES UNA DE LAS MAS 
IMPORTANTES DEL PAIS, (VER MAPA 3), 

COMPRENDE UN GRAN NUMERO DE CORRIENTE~ QUE SON ALIMENTADAS CASI 
EN FORMA PERMANENTE POR LAS PRECIPITACIONES ALTAS QUE SE PRESE!l 
TAN, DRENAN LA ZONA HACIA LOS RIOS USUMACINTA Y GRIJALVA QUE Fl 
NALMENTE DESEMBOCAN EN EL GOLFO DE MEXICO, 



HIDROGRAFIA 

MAPA Ne 3 
SlllBOL081 A 

RIO USU!o!ACINTA 6 RIO CHAMUL.A 

2 RIO CHACAMAX 7 RIO CHA.JUIL. 

3 RIO CHl\CAL.A 8 RIO TZA'l:ONE:J::> 

4 RIO CHOCOL.JA 9 RIO JATATE 

5 RIO BASCA 10 RIO l..ACANJA 

F U E N T E ATLAS NACIONAL. DEL. MEDIO FlSICO 

S,P.P. 1981 ~XICO 

.,. 19. -
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EXISTEN DIVERSOS RIOS QUE ALIMENTAN AL RIO USUMACINTA, COMO SON; 
EL LACANTUN, TULIJA, PERLAS, LACANJA, SANTO DOMINGO, BUCIJA, 
TZENDALES Y CHOCOLJAH: ALGUNOS CORREN ENCARONADOS Y OTROS SOBRE 
LOS VALLES, 

ALGUNOS DE ESTOS RIOS PUEDEN SER NAVEGABLES, PERO SOLO EN PEQUE
RAS EMBARCACIONES Y OTROS DAN ORIGEN.A CAIDAS DE AGUA COMO EL·CA. 
SO DE LOS RIOS CHOCOLJAH Y SANTO DOMINGO, 

LA CUENCA DEL RIO USUMACINTA TIENE UN DRENA.IE DE TIPO ARBORESCE1i 
TE, SEMIPARALELO Y EN ALGUNAS PARTES DENTRITICO, (CETENAL, 1974) 

V,5 CLIMATOLOGIA. 

EN LA REGION LACANDONA SE PRESENTA EN GENERAL UN CLIMA TROPICAL, 

LA ZONA DE ESTUDIO, EN PARTICULAR LA ZONA DE SANTO DOMINGO Y JO
SE CASTILLO, SEGUN EL SISTEMA DE KOEPPEN MODIFICADO POR GARCIA 
(1973), EXISTE UN CLIMA CALIDO SUBHUMEDO AWIG, PRESENTANDO UNA 
PRECIPITACION MEDIA ANUAL DE 1875,4 MM, Y UNA TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL DE 26,6°c, CON UNA OSCILACION DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS 
MENSUALES MENOR DE 5ºc, PRESENTANDOSE r:L HES MAS CALIENTE DEL ARO 
ANTES DE JUNIO, 

EN LA ZONA DE LACANJA CHANZAYAB SE PRESENTA UN CLIMA CAL.IDO HUME.. 
DO AMIG, CON UNA PRECIPITACION MEDIA ANUAL DE 2562,2 MM, Y UNA 
TEHPERATURA MEDIA ANUAL DE 24,9ºc, CON ABUNDANTE LLUVIA EN VERA
NO, CON PORCENTAJE DE LLUVIA INVERNAL MAYOR DE 10,2 DE LA ANUAL, 
CON PRECIPITACION DEL MES MAS SECO MENOR DE 60 MM. CON UNA OSCI-



C L J M A 

MAPA No 4 

SIM•OLOelA 

Am(f) CALIDO HUl-IEOO CON ABUNDANTE LLUVIA EN VERANO. 
CON" DE LLUVIA INVERNAL MAYOR DE 10,Z 

Af(m) CALIDO HUME()() co~ LLUVIAS TODO EL A~O. CON" 
DE LLUVIA INVERNAL MENOR DE 18 

(A)C( fm) SEMI CA!..IDO HUMEDO CON LLUVIAS TODO EL AÑO. 
CON l(.. DE LLUVIA INVERNAL MEN'JR DE 18 

(A)C(m) SEMI CA!..IDO HUMEDO COI~ A9U.~DANTE LLUVIA EN -
VERANO. CON " DE LLUVIA INVERNAL MAYOR DE S 

CALIDO HUM:'.00 CON ABUNDANTE LLUVIA EN VERA~. -
CON " DE Ll_U\/ IA INVERNAi_ ENTRS 5 V 1 O. 2 

CALIDO SUfJHIJMEDO CO)l LLlNIA5 EN VERANO. CON " 
DE LLUVIA INVERNAL ENTRE 5 Y 10.2 

c(m\ TEMPLADO HJMEDO CON A8UND6.NTE LLUVIA EN VERANO. 
:.N " DE LLU'JIA INVERNA!... MAYOR DE 5 

F U E N T E ATLAS NACIONAL. DEL MEDIO FISICO 

!:i • P, P, 1 981 MEX ICO 
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LACION DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES MENOR DE 5ºc, PRE
SENTANDOSE EL MES MAS CALIENTE DEL AflO ANTES DE JUNIO, (VER MA. 
PA 4 ), 

LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE 
LAS TAZAS y BONAMPAK PERTENECIENTES A LA c.F.E, y s.A.R.H •• RES. 
PECTIVAMENTE, (VER GRAFICAS 1 Y 11 ), 

EL TIPO DE LLUVIAS QUE SE ORIGINAN EN LA REGION SON DE LAS DENQ.. 
MINADAS DE •coNVECCIONN, QUE SE PRODUCEN EN REGIONES TROPICALES 
Y CALUROSAS, EN LA REGION SE DEFINE UN PERIODO DE LLUVIAS DE 
OCHO MESES, QUE EMPIEZA EN MAYO Y TERMINA EN DlCIEMBRE, SIE~DO 

LOS MESES MAS LLUVIOSOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y LOS DE MENOR PRE
CIPl TACI ON FEBRERO Y MARZO, 

LAS VARIACIONES EN LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL SON MENORES DE 
5ºc, PRESENTANDOSE LAS MEDIAS MAS ALTAS EN MAYO Y JUNIO CON 
26,5°c; MIENTRAS QUE EN DICIEMBRE Y ENERO SE PRESENTAN LAS MAS 
BAJAS CON 22,2ºc, 

V,6 VEGETACION, 

LA COMUNIDAD VEGETAL NATURAL ESTA REPRESENTADA POR UNA SELVA AL.. 
TA PERENNIFOLIA (MIRANDA Y HERNANDEZ, 1963), BOSQUE TROPICAL PE. 
RENNIFOLIO (RZEDOWSKI, 1978), ESTA SE MANIFIESTA COMO LA COMUNL 
DAD VEGETAL TERRESTRE DE MAYOR PRODUCTIVIDAD, (VER MAPA 5), 

ES EL TIPO DE VEGETACION MAS EXUBERANTE DE TODOS LOS QUE EXIS
TEN EN LA TIERRA, PUES CORRESPONDE AL ~LIMA EN EL CUAL NI LA 



VEGETACION 

... ·.· . .. .. .... 
··.·:. 

·:::.:;!:. 

81MaOLOllA 

• PASTIZAL CULTIVADO 

~ SELVA ALTA PERENNIFOLIA 

.S BOSQUES 

mm 
]TI] 

AGRICULTURA NOMADA 

AGRICUL;URA 0E TEMPORAL 

MAPA Ne 5 

F U E N T E : ATLAS NACIONAL DEL MEDIO FlSlCO 

S.P,P, 1981 MEXICO 
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FALTA DE AGUA, NI LA DE CALOR, CONSTITUYEN FACTORES LlMITANTES 
DEL DESARROLLO DE LAS PLANTAS A LO LARGO DE TODO EL A~O, (RZE
DOWSKI I 1978)' 

ACTUALMENTE PUEDE OBSERVARSE UNA SERIE DE COMUNIDADES VEGETALES 
SECUNDARIAS EN DIFERENTES FASES SUCESIONALES, 

EN LA ZONA DE ESTUDIO, FUE LLEVADO A CABO UN MUESTREO SISTEMATL 
CO POR GONZALEZ, M, U Al. (1982 ), ENCONTRANDO LAS SIGUIENTES ES. 
PECIES EN LOS TRES ESTRATOS ARBOREOS, ORDENANDOLAS SEGUN LA DO
MINANCIA: 

ESTRATO ALTO (NOMBRE COMUN ) 

BERNOULLI FLAMMEA CE!BO 
SEBASTIANA LONGICUSPIS CHECHEN 
TERMINALIA AMAZONIA CANSHAN 
lllA!J..!!t1 GUIANENSE GUAPAQUE 
f1ANILKARA ZAPOTA CHICLE 
BROSINUM ALICASTRUM RAMON 
MIRANDACELTIS MONOICA CHUCHUM 
CALOPHYLLUM BRASILIENSE BAR! 
GUATTERIA liQl!IAlA CORCHO NEGRO 

ESTRATO MEDIO (NOMBRE COMUN) 

DIALIUM.GUIANENSE GUAPAQUE 
MANILKARA ZAPOTA CHICLE 
BERNOULLI FLAMMEA CE!BO 
BROSINUM ALICASTRUM RAMON 



SEBASTIANA LONGICUSPlS 
ALIBERTIA EDULIS 
SICK!NGIA SALVADORENS!S 
IBQf.lil§. RACEMOSA 

ESTRATO BAJO 

LINOCIERA OBLANCEOLATA 
TROPHJS RACEMOSA 
~ GUATEMALENSIS 
POUTERIA UNILOCUl.ARES 
CHAMAEDOREA SP 
MANILKARA ZAPOTA 
BROSINUM ALICASTRUM 
SEBASTIAHA LONGICUSPIS 

V,7 SUELOS, 

CHECHEN 
GUAYABO 
CHIJABANTE 
RAMON COLORADO 

(NOMBRE COMUN ) 

CHICHARRA 
RAMON COLORADO 
BOTONCILLO 

- 27 -

GUAYTE HOJA MENUDA 
PALMA COMEDOR 
CHICLE 
RAMON 
GUAPAQUE 

SON CONTADOS LOS ESTUDIOS EDAFICOS REALIZADOS EN LA SELVA LACAti 
DONA, SIENDO EN SU MAYORIA DESCRIPCIONES GENERALIZADAS, (VER 
MAPA 6). 

LA S,A,R,Ho EN 1971 DESCRIBE A LOS SUELOS DE LA SELVA LACANDONA 
COMO CAMB!SOLES CALCICOS, SUELOS CON GRAN ACUMULACION DE CAL, 
SE ENCUENTRAN EN LAS PARTES MONTAROSAS, O SEA, SUELOS CON HORI
ZONTES "A-c•, CARENTES DE HORIZONTE DE DIAGNOSTICO, CUYO HORI
ZONTE "A" DESCANSA DIRECTAMENTE SOBRE UNO CALCAREO, 
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CETENAL EN 1974 MENCIONA UNA SERIE DE SUELOS GLEYICOS, O SEA, 
AQUELLOS DE ORIGEN HIDROMORFO, QUE SIN DUDA EXISTEN EN LAS PAR
TES PLANAS INUNDADAS GRAN PARTE DEL Afio O PERMANENTEMENTE BAJO 
EL NIVEL FREATICO, ES POSIBLE ENCONTRAR SUELOS QUE PRESENTEN 
UNA SATURACION DE BASES MENOR DEL 35% CLASIFICADOS COMO ACRISO
LES GLEVICOS, ASOCIADOS CON LUVISOLES GLEYICOS, CUANDO LA SATU
RACION DE BASES ES MENOR DEL 50% SE HAN CLASIFICADO COMO ACRISQ. 
LES HUMICOS, ASOCIADOS CON RENDZINA EN AREA DE CALIZAS Y CON RE.. 
GOSOL EUTRICO EN LAS AREAS DE ARENISCA CONGLOMERADO, 

AGUILERA, N, (1977), LOS DESCRIBE COMO OXISOLICOS Y ULTISOLES 
LATERITICOS EN EL MAPA DE SUELOS DE MEXICO; EN EL MISMO MUNICI
PIO DE OCOSINGO LA S,A,R,H, EN 1979 LOS DEFINE COMO RENDZINAS, 
LITOSOLES, LUVISOLES FERRICOS, LUVISOLES GLEYICOS, ACRISOLES 
GLEYICOS, CAMlllSOLES Y FLUVISOLES, 

LA S,P,P, EN 1981, MENCIONA LITOSOLES, MAS RENDZINAS, MAS LUVl
SOLES DE TEXTURA MEDIA, AGUILERA, N. El.~ (1982), MENCIONA 
MOLLISOLES, ENTISOLES Y ULTISOLES, 

LA S,A,R,H, EN 1984, LOS DESCRIBE COMO ASOCIACIONES DE LITOSO
LES-RENDZINAS-LUVISOLES PLINTICOS, UBICADOS EN LAS PARTES ALTAS 
SOBRE LAS FORMACIONES DONDE DOMINA LA ROCA CALIZA O ARENISCA 
CALCAREA, SON SUELOS POCO PROFUNDOS Y POCO DESARROLLADOS, CON 
UN ALTO PORCENTAJE DE ARCILLA, EN LAS PARTES PLANAS SE ENCUEti. 
TRAN LOS LUVISOLES PLINTICOS COMO PEQUEílos LUNARES DE SUELOS ME.. 
JOR DESARROLLADOS Y MAS PROFUNDOS, PUEDEN ENCONTRARSE SUELOS 
ALUVIALES CON CARACTERISTICAS ATRIBUIBLES A FENOMENOS DE ARRAS
TRE Y SEDIMENTACION, ENTRE CUYOS HORIZONTES NO EXISTE UNA RELA
CION GEHETICA PRODUCTO DE PROCESOS •1N SITU 11

, ESTE TIPO DE 
SUELOS SE ENCUENTRA EN AREAS CERCANAS A LOS RIOS, 
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EN GENERAL, LOS SUELOS DE LA ZONA PRESENTAN COLORACIONES QUE 
VAN DEL ROJO AL NEGRO• PASANDO POR DIVERSAS TONALIDADES DE PA~ 
DO RO.JIZO, AMARILLO Y GRIS, SON DOMINA~TEMENTE ARCILLOSOS 
(RENDZINAS1 LUVISOLES VERTICOS), AUNQUE EXISTEN OTROS DE TEXTIJ_ 
RA FRANCA O FRANCO ARENOSA (REGOSOLES, FLUVISOLES), SON PRO
FUNDOS EN LAS PARTES PLANAS AUNQUE EN LAS LADERAS Y LOMERIOS 
SUELEN PRESENTAR UN ESPESOR ENTRE 50 Y 70 CM, SU FERTILIDAD 
NATURAL ES RELATIVAMENTf BAJA Y SE ENCUENTRA ASOCIADA CON LA 
CANTIDAD DE MATERIA ORGANICA PRESENTE Y EL TIPO DE MATERIAL DE 
ORIGEN, EL FACTOR QUE MAS INFLUYE EN LOS SUELOS DE LA ZONA 
ES LA PRECIPITACION, PROPICIA LA LIXIVIACION DE LOS NUTRIMEN
TOS HACIA LOS ESTRATOS INFERIORES DEL SUELO, DANDO COMO RESUL
TADO CONDICIONES DE FUERTE ACIDEZ, AUNQUE EXISTEN SITIOS CON 
REACCION NEUTRA Y ALCALINA, (S,A,R,H,, 1984), 



SUELOS 

MAPA Ne& 
SlllllOLOllA 

Acrisol plíntico + Arenosol cáTibico / gruesa 
2 Luvisol plíntico + Luvisol crámico + Arenosol 

cámbico / gruesa 
3 Nitosol eutrico + Acrisol plintico / fina 
4 Luvisol plÍntico / fina 
5 Rendzina + Litosol + Nitosol eutrico / meaia 
6 Luvisol ártico + Litosol + Acrisol ártico / 
7 Ni to sol eutrico + Acrisol plíntico + Luvisol 

crómico / fina 
'3 Litosol + Rendzina + Luvisol crómico / media 
9 Litosol + Rendzina / media 
10 Nitosol eutrico + Rendzina + Litosol / fina 
11 Luvisol 6rtico + Litosol + Acrisol órtico / 
12 Luvisol crómico + Lit.oso 1 / fina 

F U E N T E : ATLAS NACIONAL OE:L MEDIO FISICO 
'5,P,P, 1991 MtXlCO 

fina 

! : 

fincJ 

30. 
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VI,- ASPECTOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

VI ,l VIAS DE COMUNICACION, 

LA CARRETERA 186, EN SU TRAMO VILLAHERHOSA-FRANCISCO ESCARCEGA 
CON DESVIACION A PALENQUE A LOS llq Kl'IS, DE VILLAHERMOSA, COMU
NICA A LA ZONA DE ESTUDIO POR SU PARTE NORTE, DE PALENQUE A LA 
ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK SE CUENTA CON UNA CARRETERA REVES.. 
TIDA Y QUE COMUNICA DIRECTAMENTE A LA ZONA. 

LA CARRETERA 190, EN SU TRAMO TUXTLA GUTIERREZ-SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS, CON DESVIACION A OCOSINGO, COMUNICA A LA ZONA POR LA 
PARTE OESTE , 

LOS SERVICIOS DE TELEGRAFO Y TELEFONO SE LOCALIZAN FUERA DE LA 
ZONA DE ESTUDIO, EN PALENQUE, OCOSINGO, COMITAN, LAS MARGARITAS, 
PENJAMO E INDEPENDENCIA, 

LA ZONA DE ESTUDIO CUENTA CON PISTAS AEREAS PARA AVIONETAS EN 
BONAMPAK. EL GRANIZO, LACANJA, CARIBAL Y CHANCALA, 

VJ.2 SALUD. 

LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA DE ESTU
DIO ESTAN DETERMINADAS POR LAS CONDICIONES ETNICAS, ECONOMICAS, 
POR LA FALTA DE EDUCACION Y LA INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA, 
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LA DEFECACION AL AIRE LIBRE, LA FALTA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, 
LA ACUMULACION DE DESPERDICIOS Y LA CRECIENTE CONTAMINACION DE 
LOS RIOS HACEN DEL AGUA UN VECTOR DE ENFERMEDADES, (S,A,R.H,, 
1984). 

ESTAS CONDICIONES, SUMADAS A UNA DIETA ALIMENTARIA INSUFICIENTE 
ORIGINAN QUE LAS ENFERMEDADES MAS FRECUENTES SEAN: ANEMIA, AMl
BIASIS, ASCARIASIS, SALMONELOSIS, DISENTERIA, DIARREA, PALUDIS
MO, INFECCIONES DE VIAS RESPIRATORIAS E INFECCIONES DERMICAS 
(ROÑA, SARNA, IMPETIGO, ETC,), ADEMAS LOS HABITANTES DE ESTA 
ZONA ESTAN EXPUESTOS A PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS Y DE IN
SECTOS COMO LA MOSCA CHICLERA, EL COLMOYOTE, VIBORAS, ALACRANES, 
ETC, FUENTE DIRECTA (C,N,1,A,, 1982), 

SOLAMENTE CINCO EJIDOS CUENTAN CON CLINICAS DEL IMSS-COPLAMAR, 
EN SANTO DOMINGO, SAN JOSE PATHUITZ, SAN ANTONIO ESCOBAL, FLOR 
DE CACAO Y PICO DE ORO, AUNQUE ESTAS NO ESTAN DOTADAS DEL INS
TRUMENTAL NECESARIO PARA CASOS GRAVES, POR LO QUE LA. POBLACION 
TIENE QUE ACUDIR A PALENQUE, TENOSIQU¿ O SAN CRISTOBAL DE LAS CA. 
SAS, 

LA GRAN MAYORIA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA QUE NO TIENE CONOCL 
MIENTO AMPLIO SOBRE LA MEDICINA HERBOLARIA, CONSIDERAN QUE LA ME. 
DICINA OCCIDENTAL ES BUENA, EXISTIENDO UNA GRAN ACEPTACION POR 
PARTE DE INDIGENAS Y MESTIZOS, OCASIONANDO QUE SE PIERDAN LAS 
PRACTICAS TRADICIONALES, (S,A,R,H,, 1984), 
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VI.3 EDUCACION, 

EL PROCESO EDUCATIVO EN LA ZONA DE ESTUDIO PRESENTA UN ELEVADO 
INDICE DE DESERC!ON, PRINCIPALMENTE POR MOTIVOS ECONOMICOS, 
ESTO OCASIONA QUE UN NUMERO PEQUE~O DE N!~OS TERMINEN SU PRIMA
RIA, 

LA EDUCACION IMPARTIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA NO ESTA ADAPTADA 
A LAS CONDICIONES CULTURALES NI AMBIENTALES DE LA ZONA, NO EXIS. 
TEN PROGRAMAS PARA LA ALFABETIZACION DE LOS ADULTOS Y HUCHO ME
NOS PARA EL RESCATE DE SU CULTURA, (c,N,!,A,, 1982), 

ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL ASPECTO EDUCATL 
VO SON: EL NO CONTAR CON AULAS SUFICIENTES Y ADECUADAS, AS1 CO
MO LA FALTA DE MAESTROS Y MATERIAL DIDACTICO; SITUACIONES QUE 
AUMENTAN EL NIVEL DE ANALFABETISMO Y DISMINUYE EL NIVEL DE ESCQ. 
LARIDAD, (s ,A,R ,H,, 1984 ), 

EN LA ZONA DE ESTUDIO NO EXISTE NINGUNA COMUNIDAD QUE CUENTE 
CON ESCUELA SECUNDARIA, PARA ESTUDIARLA ES NECESARIO DESPLAZAR
SE A PALENQUE, TENOS!QUE O SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, OCASIO
NANDO QUE SOLO UNA MI NIMA PARTE DE LOS JOVENES QUE LOGRAN TERML 
NAR LA PRIMARIA CONTINUEN CON SU EDUCACION, FUENTE DIRECTA 
(c,N, J,A., 1982), 

VJ.4 POBLACION, 

DE LOS CUADROS SIGUIENTES, PUEDE CONSIDERARSE QUE LA DENSIDAD 
DE POBLACION Y SUS PRACTICAS DE PRODUCC!ON NO PUDIERON HABER 
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CAUSADO EL DARO ECOLOGICO QUE SUFRE LA REGION, SINO QUE ESTA 

DESTRUCCION ECOLOGICA ES PROVOCADA POR LA EXPLOTACION IRRACIO
NAL DEL RECURSO FORESTAL Y POR LA EXPANSION DE LA GANADERIA El( 
TENSIVA. 

EL CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA SELVA LA
CANDONA, FIRMADO HACE APROXl~ADAMENTE UN Afio EN ELliJIDO PICO 
DE ORO DE ESTA ZONA, JAMAS HA SIDO PUESTO EN PRACTICA, DICHO 
CONVENIO ENFOCARIA SUS ACTIVIDADES A RACIONALIZAR EL CORTE DE 
ARBOLES, AL TIEMPO QUE APOYARIA UN CREDITO A LOS NATURALES DE 

LA REGlotl, CULTIVOS SIN AFECTAR A LA ECOLOGIA, 

REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS INDIGENAS, HABITANTES DE LA SELVA 

LACANDONA, ENTRE ELLOS CHOL, TZELTAL Y LACANDotlES, RESPONSABI
LIZARON A LAS AUTORIDADES DE S.E.D.U.E. y s.A.R.H. DE QUE EL 
PROYECTO SE HAYA QUEDADO "EN EL ESCRITORIO", INDICARON CONOCER 
QUE LA O,N,U, APORTO LA CANTIDAD DE 400 MILLONES DE DOLARES PA. 
RA DICHO PROGRAMA, (PERIODICO "EL UNIVERSAL", JUEVES 3, SEP
TIEMBRE DE 1987), 



- 35 -

ESTADISTICA DE POBLACION 1981 
MO DE POBLA DENSIDAD 

NOMBRE DEL EJIDO ETNIA ESTABLE- CION- TOTAL 
CIMIENTO TOTAL HAB./KM2 

SANTO DOMINGO TZELTAL 1948 679 38.9 
JOSE CASTI U.O 

1965 310 33,0 TBIELEMt.NS CHOL 

l.ACANJA CHANZAVAB LACANDON .. 290 0,07 

FUENTE DIRECTA C,N,l,A,, 1982. 
• CONSIDERADOS DESCENDIENTES DE LA CULTURA MAYA. 

ESTRUCTURA DE POBLACION 1981 

NOMBRE DEL EJIDO NUMERO DE SUPERFICIE DOTACION 
EJIDATARIOS EJIDAL PROMEDIO 

(HA) (HA) 

SANTO DOMINGO 97 1 746 18.0 
JOSE CASTILLO 

47 940 20.0 TBIELEMANS 

LACANJA CHANZAVAB 48 614 321• 9308.0 

FUENTE DIRECTA C,N,l,A,, 1982, 
• DATO QUE ABARCA TODA LA SUPERFICIE LACANDONA, 
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VII,- MATERIAL Y METODOS 

SE SELECCIONARON 10 .PUNTOS DE MUESTREO EN DONDE SE HICIERON PER. 
FILES HASTA ENCONTRAR EL MATERIAL PARENTAL, VARIANDO SU PROFUN
DIDAD DESDE LOS 30 CM, PARA EL MAS SOMERO, HASTA 150 CM, PARA 
EL MAS PROFUNDO, 

SE INTERPRETARON LOS HORIZONTES TOMANDO LAS CARACTERISTICAS EDA. 
FICAS SOBRESALIENTES PARA SUS CORRELACIONES CON LOS ANALIS!S Fl 
SICOS Y QUIMICOS EN EL LABORATORIO, 

SE TOMARON MUESTRAS DE SUELO CADA 10 CM,, DEPOSITANDOLAS EN BOi.. 
SAS DE POLIETILENO, CADA MUESTRA CON UN PESO APROXIMADO DE 2 KG. 
DE SUELO, 

LAS MUESTRAS COLECTADAS SE SECARON AL AIRE, SE MOLIERON Y SE PA. 
SARON POR UN TAMIZ DE 2 MM, DE ABERTURA, SE GUARDARON NllF.VA
MENTE EN BOLSAS DE POLIETILENO DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA POS.. 
TER!ORMENTE EFECTUAR LOS ANALISIS, 

VIl.l ANALISIS FISICOS, 

Y!!,l,l COLOR EN SECO Y EN HUMEDO,- POR COMPARACION CON 
LAS TABLAS MUNSEEL (1975), 

VJ!,l,2 TEXTURA,- POR EL METODO DE BOUYOUCOS (1951), UTI
LIZANDO HzOz AL 8% PARA OXIDAR LA MATERIA ORGANICA, SECANDO EN 
LA PLACA CALIENTE Y DISPERSANDO CON OXALATA Y METASILICATO DE 
SODIO, 
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Vll,1.3 DENSIDAD APARENTE Y DENSIDAD REAL,- LA PRIMERA 
POR EL METODO DE LA PROBETA (BAVER, 1956), Y LA SEGUNDA POR EL 
METODO DEL P 1 CNOMETRO (JACKSON, 1982), 

Vil ,1.4 POROSIDAD,- SE CALCULO CON BASE A LA DENSIDAD AP~ 
RF.NTE Y DENSIDAD REAL, 

VIJ ,2 ANALISIS QUIMICOS, 

Vll,2,1 REACCION DEL SUELO,- EL pH SE DETERMINO POR MEDIO 
DEL POTENCIOMETRO CORNING MODELO 7, UTILIZANDO UNA SUSPENSION 
DE SUELO CON AGUA DESTILADA EN RELACION 1:2,5 Y UNA MEZCLA DE 
SUELO CON KCI IN pH 7 EN LA MISMA RELACION, 

Vll.2,2 MATERIA ORGANICA.- POR METODO WALKLEY Y BLACK, MU. 
DIFICADO POR WALKLEY (1947 ), 

Vll.2,3 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO TOTAL,- PARA 
SUELOS CON pH ACIDOS Y NEUTROS POR EL METODO DE CENTRIFUGACION, 
SATURANDO LAS MUESTRAS CON CACl2 IN pH 7, LAVANDO LUEGO CON AL
COHOL ET! LI CO Y SATURANDO FINALMENTE CON NACI IN pH 7, SE TITU
LA POR MEDIO DEL VERSENATO, PARA SUELOS CON pH ALCALINOS POR 
EL METODO DE CENTRIFUGACION, SATURANDO CON ACETATO DE SODIO IN 
pH 7, LAVANDO CON ALCOHOL ETILICO Y SATURANDO FINALMENTE CON 
ACETATO DE AMONIO IN pH 7 Y SE LEE EN EL FLAMOMETRO CORNING MO
DELO 400, (JACKSON, 1982 ) , 

Vll.2,4 CALCIO Y MAGNESIO INTERCAMBIABLES,- POR EL METODO 
DE CENTRIFUGACION EXTRAYENDO CON ACETATO DE AMONIO IN pH 7 Y SE 
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DETERMINAN POR EL METODO DE VERSENATO, 

Vll,2,5 SODIO Y POTASIO INTERCAMBIABLES,- POR EL METODO 
DE CENTRIFUGACION, EXTRAYENDO CON ACETATO DE AMONIO IN pH 7 Y 
EL EXTRACTO SE LEE EN UN FLAMOMETRO CORNING MODELO 400, (BLACK, 
1967). 

Vll,2,6 FOSFORO ASIMILABLE,- PARA SUELOS QUE TIENEN pH Al.. 
CALINO SE DETERMINO POR EL METODO DE OLSEN Y PARA AQUELLOS SUE
LOS CON UN pH ACIDO SE DETERMINO POR EL METODO DE BRAY 1, UTILL 
ZANDO UN COLORIMETRO LEITZ MODELO "M", (JACKSON, 1982), 

Vll,2,7 NITRATOS,- POR EL METODO COLORIMETRICO DEL ACIDO 
FENILDISULFONICO DE JACKSON (1982), UTILIZANDO UN COLORIMETRO 
LEITZ MODELO "M•, 

Vll.2,8 ALOFANO,- POR EL METODO SEMICUANTITATIVO DE FIEL
DES Y PERROT (1966), 

Vll.2,9 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA,- EN LOS EXTRACTOS DE LAS 
PASTAS DE SATURACION, SE DETERMINA EN EL PUENTE DE CONDUCTIVI
DAD, (JACKSON, 1982), 

Vll.2,10 SALES SOLUBLES,- EN LOS EXTRACTOS DE LAS PASTAS 
DE SATURACION SE DETERMINARON LOS CATIONES: cA••, MG'', NA+ Y 
Kt: y LOS ANIONES Hco3, Ct-. co3 y so4, 

LA CLASIFICACION DE LOS SUELOS SE LLEVO A CABO UTILIZANDO LOS 
LINEAMIENTOS DEL SOIL SURVEY STAFF. SOIL TAXONOMY U,S,D,A, 
(1975), BASANDOSE EN LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y EN LOS RESUL
TADOS FISICOS Y QUIMICOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO, 
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VIII,- DESCRIPCION DE LOS ORDENES DE LOS SUELOS ANALIZADOS 
(DE ACUERDO AL SOIL TAXONOMY u,s.D.A. 1975) 

ORDEN MOLLISOL, 

SON SUELOS DE COLOR OBSCURO, GENERALMENTE PRESENTAN UN EPIPEDON 
MOLICO, EN MUCHOS CASOS PUEDEN PRESENTAR HORIZONTES ARGILICO, 
NATRICO O CALCICOI POCOS LLEGAN A PRESENTAR UN HORIZONTE ALBICO, 
ALGUNOS MOLLISOLES PUEDEN TENER UN DURIPAN O UN HORIZONTE PETRQ. 
CALCICO, 

ESTOS SUELOS CUBREN EXTENSAS AREAS SUBHUMEDAS HASTA SEMIARIDAS, 
EN LAS PLANICIES DE NORTEAMERICA, SUDAMERICA, EUROPA Y ASIA, 
GENERALMENTE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS ARIDISOLES DE CLIMAS ARl
DOS Y LOS ESPODOSOLES O ALFISOLES DE LOS CLIMAS HUMEDOS, SON 
MAS COMUNES EN LAS LATITUDES MEDIAS, PERO TAMBIEN SE PRESENTAN 
EN LATITUDES ALTAS Y EN LAS REGIONES INTERTROPICALES, LA MAYQ. 
RIA DE ESTOS SUELOS HA TENIDO UNA VEGETACION DE PASTOS ALGUNA 
VEZ, UNOS CUANTOS SE HAN FORMADO DE YESO O MARGA CON MATERIAL 
PARENTAL, 

LOS MOLLISOLES PUEDEN TENER CUALQUIER REGIMEN DE HUMEDAD Y TEM
PERATURA, PERO REQUIEREN DE GRAN HUMEDAD PARA SOPORTAR PASTOS 
PERENNES, 

AL PARECER MUCHOS DE ESTOS SUELOS FUERON FORMADOS EN EL PLEISTQ. 
CENO U HOLOCENO, MAS ALLA DE LOS LIMITES DE LA GLACIACION, PUE
DEN LOCALIZARSE DEPOSITOS ANTERIORES AL PLEISTOCENO MEDIO, 

EN REGIONES DONDE EL RELIEVE ES CASI PLANO Y EL CLIMA ES TEMPLA 
DO, LOS MOLLISOLES SON UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DEL MAIZ Y 
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EL SORGO, MIENTRAS QUE EN REGIONES HUMEDAS SON UTILIZADAS PARA 
PRODUCIR MAIZ Y SOYA, 

DEFINICION, 
LOS MOLLISOLES SON SUELOS MINERALES QUE PRESENTAN UN EP!PEDON 
MOLICO O BIEN UN HORIZONTE SUPERFICIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 
18 CM, Y ESTE AL SER MEZCLADO CUMPLE LOS REQUISITOS DE UN EPIPE. 
DON MOLICO, EXCEPTO POR EL GROSOR, 

TAMBIEN PRESENTAN UN SUBHORIZONTE INFERIOR CON MAS DE 7,5 CM, 
DE GROSOR EN UN HORIZONTE ARGILICO O NATRICO QUE CUMPLE CON EL 
COLOR, CARBON ORGANICO, SATURACION DE BASES Y ESTRUCTURA QUE SE 
REQUIERE PARA UN EPIPEDON MOLICO, PERO QUE ESTA SEPARADO DE LA 
CAPA SUPERFICIAL POR UN HORIZONTE ALBICO, TIENEN LO SIGUIENTE: 

1,- SI EXISTE UN HORIZONTE ARG!LICO, PRESENTA UNA SATURACION 
DE BASES (CON ACETATO DE AMONIO} DEL 50% A 1,25 METROS POR 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL SUELO, O HASTA EL CONTACTO LI
TICO O PARALITICO DONDE QUIERA QUE ESTE SE ENCUENTRE, 

2,- SI TIENE UN HORIZONTE CAMB!CO, PRESENTA UNA SATURACION DE 
BASES (CON ACETATO DE. AMONIO) DEL 50% O MAS, HASTA UNA PRQ. 
FUNDIDAD DE 1.8 METROS DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL SUELO, 
O HASTA EL CONTACTO LITICO O PARALITICO DONDE QUIERA QUE 
ESTE SE ENCUENTRE, 

3,- DENTRO DE ALGUN SUBHORIZONTE EN LOS 35 CM, SUPERFICIALES O 
MAS, O HASTA UN CONTACTO LITICO O PARALITICO MAS SOMERO DE 
35 CM,, PRESENTA UN COMPLEJO DE INTERCAMBIO QUE NO ESTA DQ. 
MINADO POR MATERIALES AMORFOS Y LA DENSIDAD REAL (A 1/3 DE 
BAR DE TENSION DE HUMEDAD) ES DE 0.85 GR/ce o MAS, EL sua. 
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HORIZONTE TIENE MENOS DE 60% DE MATERIALES VITREOS O PIRO
CLASTICOS EN LOS LIMOS, ARENAS Y GRAVAS, 

4,- SI EL REGIMEN DE TEMPERATURA ES ISOCALIDO O ISOMESICO, EL 
SUELO TIENE UNA O MAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

PRESENTA UN HORIZONTE ARGILICO PERO NO UN FRA61PAN Y LA S~ 
TURACION DE BASES ES DE MENOS DE 35% DENTRO DE LAS SIGUIE!i 
TES PROFUNDIDADES: 

A, SI EL HORIZONTE ARGILICO PRESENTA EN ALGUNA PARTE UN 
MATIZ DE 5VR O UN COLOR EN HUMEDO CON VALOR DE 4 O MAS, 
O UN COLOR EN SECO CON VALOR DE l UNIDAD MAYOR QUE EL 
VALOR EN HUMEDO, SE PODRA OBSERVAR: 
- l,25 METROS DEBAJO DEL LIMITE SUPERIOR DEL HORIZONTE 

ARGILICO, 
- 1,8 METROS DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL SUELO O INME

DIATAMENTE ABAJO DEL CONTACTO LITICO O PARALITICO, 

B, SI EL HORIZONTE ARGILICO PRESENTA OTRO COLOR O SI EL 
EPIPEDON TIENE UN LIMITE ARENOSO A UNA PROFUNDIDAD DE 
1,25 METROS DEBAJO DEL CONTACTO SUPERIOR DEL HORIZONTE 
ARGILICO A 118 METROS DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL SUE
LO O INMEDIATAMENTE ABAJO DE UN CONTACTO LITICO O PARtL 
LITICO SI ES SOMERO, 
- PRESENTA UN FRAGIPAN QUE CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS 

DE UN HORIZONTE ARGILICO O TIENE ARCILLAS DENSAS MA
YORES DE 1 MM. EN ALGUNA PARTE O DEBAJO DE UN HORI
ZONTE ARGILtCO, 

- PRESENTA UNA SATURACION DE BASES DE MENOS DEL 35% A 
UNA PROFUNDIDAD DE 75 CM, DEBAJO DEL LIMITE SUPERIOR 
DEL.FRAGIPAN O INMEDIATAMENTE ABAJO DE UN CONTACTO 
LITICO O PARALITICO, 
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- TIENE UN REGIMEN DE TEMPERATURA MES!CO, ISOMES!CO O 
CAL!DO, 

- NO PRESENTA UN HORIZONTE ESPOD!CO, NI HORIZONTE OXl
CO: El<CEPTO DEBAJO DE UN HORIZONTE ARGILICO, 

- NO PRESENTA PLINTITA QUE FORME FASES CONTINUAS DEN
TRO DE LOS 30 CM, PROXIMOS A LA SUPERFICIE DEL SUELO, 

ORDEN ULT!SOL, 

LOS ULTISOLES SON SUELOS FORESTALES QUE TIENEN UN CONTENIDO BA
JO DE BASES, SE LOCALIZAN EN LATITUDES MEDIAS Y BAJAS, PRE
SENTAN UN HORIZONTE QUE CONTIENE UNA GRAN CANTIDAD DE ARCILLA 
S!L!CATADA TRANSLOCADA CON POCAS BASES, EL REGIMEN DE HUMEDAD 
NO ES PERUD!CO, SIN EMBARGO, EN OCASIONES SE PRESENTA UN EXCESO 
DE PRECIP!TACION SOBRE LA EVAPOTRANSPIRACION Y AS! TAMBIEN LOS 
MOVIMIENTOS INTERNOS DE AGUA A TRAVES DEL SUELO, 

AL AU'IENTAR LA PROFUNDIDAD EL CONTENIDO DE BASES DISMINUYE, SIN 
EMBARGO LA VEGETACION EFECTUA EL B!ORREC!CLAJE DE LOS NUTRIEN
TES, 

LOS ULTISOLES SON MAS FRECUENTES BAJO UN CLIMA CALIDO HUMEDO, 
CON UNA EPOCA DE SEQUIA, 

ESTOS SUELOS PROVIENEN PRINCIPALMENTE DEL PLEISTOCENO, FORMADOS 
POR ROCAS PARENTALES QUE PRESENTAN UNA GRAN VARIEDAD, POCOS TI~ 
NEN MINERALES PRIMARIOS QUE CONTENGAN BASES, OTROS TIENEN CANTl 
DADES MENORES DE MICA, EN ALGUNOS QUE PRESENTAN RESERVAS DE 
BASES SUELEN SER INTENSAMENTE CULTIVADOS, 

EN SU FRACCION ARCILLOSA SE ENCUENTRAN PRESENTES LA CAOLINITA, 
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GIBS!TA, VERMICULITA Y ARCILLAS DE INTERGRADUACION DE CLORITA, 
CU.ANDO LA ROCA PARENTAL CONTIENE MONTMORILONITA·, ESTA SE EN
CUENTRA EN EL SUELO, 

EL ALUMINIO EXTRACTABLE PUEDE SER ALTO, EXCEPTO EN LOS PALEU
DULTS Y OTROS PALEGRUPOS, PRESENTAN UN REGIMEN DE HUMEDAD 
AQUICO, UDICO, XERICO O USTICO, PUEDEN TENER UN REGIMEN DE 
TEMPERATURA CALIDO FRIO, SOPORTAN VEGETACION DE CONIFERAS O 
BOSQUES DE MADERAS DURAS, EN ZONAS QUE PRESENTAN ESTE TIPO 
DE SUELOS, SE ENCUENTRAN LAS SABANAS PRODUCIDAS POR LA ACCION 
DEL HOMBRE, 

DEFINICION, 
l.- LOS ULTISOLES SON SUELOS MINERALES QUE NO PRESENTAN LEN

GUAS DE MATERIALES ALBICOS EN EL HORIZONTE ARGILICO, EL 
CUAL MIDE EN VERTICAL APROXIMADAl'IENTE 50 CM, TIENE UN 
PORCENTAJE MAYOR DE 10% DE MINERALES RESISTENTES EN LA 
FRACCION DE 20 A 200 MICRAS, PRESENTANDO UNA DE LAS CCJ/1 
B 1NAC1 ONES S 1GU1 ENTES: 

A, HORIZONTE CON CARBONATO DE CALCIO, CON MAS DE UN 40% 
DENTRO DEL PRIMER METRO DE L~ surERFICIE o HASTA EL 
CONTACTO LITICO O PARALITICO, EL CUAL ES SOMERO SIEM
PRE, 

B. CONTACTO LITICO O PARALITICO DENTRO DE LOS PRIMEROS 
50 CM, SUPERFICIALES, CON MENOS DE 35% DE ARCILLA 
DE MINERALOGIA MONTMORILONITICA EN SUBHORIZONTE DE 25 
ct-1, O MAS. CON UN COEFICIENTE LINEAL DE EXPANSION 
(coLE) IGUAL o MAYOR DE 0,09 EN REGIMEN HUDICO y MA
YOR O IGUAL DE 0,07 EN REGIMEN USTICO, 
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c, ~o PRESENTA GRIETAS MAYORES DE 1 CM, DE ANCHO y 50 CM, 
DE PROFUNDIDAD, EN ALGUN PERIODO O EN LA MAYORIA DE 
LOS AROS, 

2,- SI LA TEMPERATURA MEDIA DEL SUELO ES DE 8°c O MAS, SE PRE
SENTAN GRIETAS ABIERTAS A LA SUPERFICIE O EN LA BASE DEL 
HORIZONTE AP EN ALGUN PERIODO DEL A~O, LAS GRIETAS SON DE 
1 CM, MINIMO DE ANCHO Y DE 50 CM, DE PROFUNDIDAD, TENIENDO 
CUALQUIERA DE LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: 

A, TENER MENOS DE 30% DE ARCILLA AL MEZCLAR LOS PRIMEROS 
18 CM, SUPERFICIALES, EN ALGUNOS HORIZONTES PRESENTA~ 
ACUMULACION DE CALCIO ARRIBA DEL CONTACTO LITICO O PA
RALITICO, 

B, NO PRESENTAR GILGAI, 

3,- NO PRESENTAR UN HORIZONTE OXICO, NI PLINTITA QUE FORME UNA 
FASE CONTINUA EN LOS 30 CM, SUPERFICIALES, SI EL REGIMEN 
ES AQUICO, 

4,- NO TENER HORIZONTE ESPODICO QUE TENGA SU FRONTERA SUPERIOR 
DENTRO DE LOS 2 METROS DE LA SUPERFICIE, 

ORDEN ENTISOL, 

EL CONCEPTO DE ENTISOL SE REFIERE A SUELOS CON POCA O NINGUNA 
EVIDENCIA DE DESARROLLO DE HORIZONTES PEDOGENICOS, LA MAYORIA 
DE ESTOS SUELOS TIENEN UN EPIPEDON OCRICO Y POCOS PRESENTAN UN 
HORIZONTE ALBICO, OTROS TIENEN UN HORIZONTE HISTICO DE MATERIA
LES ORGANICOS, 
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EXISTEN DIVERSAS RAZONES POR LAS QUE NO EXISTEN HORIZONTES FOR
'111'\DOS, YA QUE ESTAN EN PENDIENTES Y MUCHOS TIENEN POCO TIEMPO 
DE HABERSE ORIGINADO, OTROS ENTISOLES PRESENTAN EN PLANICIES 
ANEGADAS LAVADOS POR GLACIARES Y ALGUNOS RECIBEN A INTERVALOS 
FRECUENTES NUEVOS DEPOSITOS DE ALUVION, 

ALGUNOS ENTISOLES SON ANTIGUOS Y ESTAN CONSTITUIDOS POR CUARZO 
PRINCIPALMENTE, PUEDEN PRESENTAR HORIZONTES ENTERRADOS A MAS DE 
50 CM, Y EN CONTADAS OCASIONES ENTRE LOS 30 Y 50 CM, 

LOS ENTISOLES PUEDEN PRESENTAR CUALQUIER REGIMEN DE TEMPERATURA. 
HUMEDAD, MATERIAL PARENTAL, VEGETACION O EDAD, PERO NO PRESEN
TAN UN REGIMEN DE TEMPERATURA PERGELICO Y UN REGIMEN DE HUMEDAD 
ALBICO O PERALBICO, 

LO QUE AGRUPA A TODOS ESTOS SUELOS ES LA AUSENCIA VIRTUAL DE HQ. 
R!ZONTES Y LA NATURALEZA MINERAL DEL SUELO, UNA EVIDENCIA DE 
ALTERAC!ON PEDOGENICA EN ESTOS SUELOS ES LA PEQUEAA ACUMULACION 
DE MATERIA ORGANICA EN LOS PRIMEROS 25 CM, SUPERIOPES, UNA PER
DIDA LIGERA DE CARBONATOS Y CONCENTRACION DE ARCILLA EN LOS 12 
CM, SUPER! ORES. 

DEFINICION. 
LOS ENTISOLES SON SUELOS QUE REQUIEREN SATISFACER LAS SIGUIEN
TES CARACTERIST!CAS: 

1,- PRESENTAN MATERIAL SULFUROSO DENTRO DE LOS50 CM, DE LA SU
PERFICIE DEL SUELO MINERAL O UNA. CAPA SUPERIOR QUE ESTE 
CONGELADA CERCA DE DOS MESES DESPUES DEL VERANO, TENER 
EL 8% DE ARCILLA EN TODOS LOS SUBHORIZONTES .. ENTRE LOS 20 
Y 50 CM, DEBAJO DE LA SUPERFICIE MINERAL Y NO TENER PERMA
FROST, 



2,- NO TENER UN HORIZONTE DE DIAGNOSTICO A MENOS DE QUE SE PRE_ 
SENTE UN HORIZONTE ENTERRADO, O CON UN EPIPEDON OCRICO, At:l 
TROPICO, HISTICO, ALBICO, ESPODICO; QUE TENGA SU LIMITE S~ 
PERIOR A 2 METROS DE PROFUNDIDAD, O MATERIALES AMORFOS QUE 
NO DOMINEN EL COMPLEJO DE INTERCAMBIO Y PUEDEN DEPENDER DE: 

A, UN HORIZONTE SALICO CUYO LIMITE SUPERIOR DEBE ESTAR A 
75 CM, O MAS DEBAJO DE LA SUPERFICIE, EXCEPTO QUE EL 
SUELO ESTE SATURADO CON AGUA DENTRO DE l METRO DE SU
PERFICIE POR UN MES O MAS QUE ALGUNOS Af10S, 

B, QUE EL SUELO ESTE SATURADO CON AGUA DENTRO DEL PRIMER 
METRO DE LA SUPERFICIE POR UN MES O MAS, CUANDO NO COt:l 
GELADO EN CUALQUIER PARTE, LA RELACION DE ABSORCION 
DE SODIO (RAS) PUEDE EXCEDER EN UN 13% (o LA SATURA
CION DE SODIO EN UN 15%), EN MAS DE LA MITAD DE LOS 50 
CM, SUPERFICIALES, SOLAMENTE SI EL 11RAS 11 SE INCREMENTA 
O PERMANECE CONSTANTE EN PROFUNDIDADES ABAJO DE LOS 50 
CM, 

C, UN HORIZONTE CALCICO O GIBSICO O DURIPAN A MENOS DE 1 
flETRO ABAJO DE LA SUPERFICIE, ESTOS SON LOS HORIZONTES 
DEL SUELO ENTERRADOS O CAPAS DE ORIGEN GEOLOGICO, 

D, CON TEXTURA DE ARENA FINA, LIMOSA O GRUESA, A l METRO 
DE PROFUNDIDAD, LA PLINTITA PUEDE ESTAR PRESENTE EN 
FO~.A DE DISCRETOS NODULOS DISCONTINUOS, MOTEADOS RO
JOS TENUES CONSTITUYEN MENOS DE LA MITAD DE VOLUMEN EN 
TODOS LOS SUBHORIZONTES, 

E, EL HORIZONTE DE DIAGNOSTICO ENTERRADO PUEDE PRESENTAR
SE SI ESTA A UNA PROFUNDIDAD ENTRE LOS 30 Y 50 CM, Y 
EL GROSOR DEL SUELO ENTERRADO ES MENOS DEL DOBLE DEPO
S l TADO, O CON LA SUPERFICIE DEL SUELO ENTERRADO A 50 
CM, DE PROFUNDIDAD, 
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3,- EL REGIMEN DE TEMPERATURA DEL SUELO ES MESICO, ISOMESICO 
O CALUROSO, HAY GRIETAS EN LA MAYOR PARTE DEL ARO DE 1 A 
50 CM, DE PROFUNDIDAD CUANDO NO SON IRRIGADOS, AL MEZ
CLAR EL SUELO DE 18 CM, DE PROFUNDIDAD PRESENTAN· MAS O ME_ 
NOS EL 30% DE ARCILLA Y ALGUNOS SUBHORIZONTES DENTRO DE 
UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM, NO TIENE CUALQUIERA, DE LAS Sl
GU !ENTES CARACTER 1 STICAS : 

A, MICRORRELIEVE TIPO GILGAI, TIP!CO DE SUELOS ARCILLO
SOS, 

B, EN LOS PRIMEROS 25 CM, Y HASTA 1 METRO FORMAN AGREGA. 
DOS DE ESTRUCTURA NATURAL EN FORMA DE PRISMA QUE TIE
NE SUS EJES PROLONGADOS DE 10° A 60° DE LA HORIZONTAL, 

C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE LOS 25 CM, Y 1 METRO 
PRESENTAN LADOS PULIDOS UNIDOS AL CORTE, 
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!X,- RESULTADOS 



PERFIL 1, 

. LOCALI ZAC 1 ON : 

.; ~ ;- .: 7 

úiDa: 
i-lúrfrc1 Í> io : 
Esrtiiió:' 
MATERIAL PARENTAL: 

/· :::' <·-·,.' 
c2c1/i,\¡ 

- 49 -

A 4 KM, AL SURESTE DEL POBLADO SANTO DO

MINGO, COMUNIDAD LACANDONA DE PEPE CHAN 
KIN, 

SANTO DOMINGO, 

OCOS INGO, 

CH !APAS, 

ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CRETACICO MEDIO Y 

SUPERIOR, 

CAL!DO SUBHUMEDO AWIG, 
' VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 

TOPOGRAFIA: 

ALTITUD: 

UTI Ll ZAC 1 ON ACTUAL : 

TEMP, MEDIA ANUAL: 

PRECIP.MEDIA ANUAL: 

Ll GERAMENTE ONDULADA, 
380 M,S,N,M, 

CULTIVO DE CITRICOS,- NARANJO (CITRUS §_!

NENSIS), POMELO (CITRUS GRANDISL LIMONE

RO Ccmus L!MO~rnMl. MANDARINO Ccirnus ~ 
BILIS), 

26. 6ºc, 
1875.~ MM. 

EL CUADRO NO, l Y LA GRAFICA NO, l PRESENTAN LOS RESULTADOS OB

TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL NO.l. 

EL COLOR EN SECO VARIA DE PARDO GRISACEO MUY OBSCURO (lÜYR 3/2) 

DE o A 10 CM. A PARDO OBSCURO ClDYR 3/3) DE 10 A 2u CM.; DE PAR 

DO AMARILLENTO Cl0YR 5/6) DE 20 A 80 CM, A PARDO AMARILLENTO 

OBSCURO (lOYR 4/6) DE 80 A ll0 CM, Y TERMINA EN PARDO AMARILLEN. 

TO <l0YR 5/6) DE llO A l'.:>0 CM, 

EN HUMEDO, EL COLOR ES NEGRO (lQyR 2/l) DE 0 A 10 CM,, PARDO 

GRISACEO MUY OBSCURO <l0YR 3/2) DE 10 A 20 CM,, PARDO AMARILLEN_ 

TO OBSCURO (10YR 4/6) DE 20 A 70 CM,, PARDO AMARILLENTO CON MO

TEADO ROJO (lOYR 4/6) DE 70 A 80 CM,, PARDO AMARILLENTO OBSCURO 
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Cl0VR 5/6) DE 80 A 120 CM,, PARDO AMARILLENTO CON MOTEADO ROJO 
<lOvR 5/6) DE 120 A 140 CM.' PARDO AMARILLENTO OBSCURO <lOvR 
4/6) DE 140 A 150 CM, 

LA TEXTURA DE 0 A 10 CM, ES MIGAJON: DE 10 A 20 CM, ES MIGAJON 
ARCILLO ARENOSO: DE 20 A 60 CM, ES ARCILLA; DE 60 A 70 CM, ES 
MIGAJONI DE 70 A 140 CM, ES ARCILLA V FINALMENTE DE 140 A 150 
CM, ES ARCILLA ARENOSA, DOMINA LA TEXTURA ARCILLOSA, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.84 A 1.11 GR/ce. PRESENTANDOSE 
HOMOGENEA A TRAVES DEL PERFIL, LA DENSIDAD REAL VARIA DE 2,lq 
A 2.57 GR/ce. 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD SE MANTIENE HOMOGENEO A TRAVES DEL 
PERFIL, VARIANDO DE qg,l A 65,1%, 

EL pH CON AGUA VARIA DE 5,59 A 6.95 MIENTRAS QUE CON CLORURO DE 
POTASIO VARIA DE 4,40 A 6,35, CONFORME SE AVANZA EN LA PROFU~ 
DIDAD SE NOTA UNA TENDENCIA A LA ACIDEZ EN AMBOS CASOS, 

LA MATERIA ORGANICA VARIA DE 0.20 A 14.86%, DECRECIENDO CONFOR
ME SE AUMENTA EN LA PROFUNDIDAD, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 25.Q5 A 37.~0 MEQ/lQO GR. V SE MANTIENE HQ. 
MOGENEA A TRAVES DEL PERFIL, 

LOS VALORES DE CALCIO OSCILAN ENTRE 9 V 23 MEQ/100 GR. OBSERVAIL 
DOSE EL MAXIMO VALOR EN LA CAPA DE 0 A 10 CM, 

LA CANTIDAD DE MAGNESIO VARIA DE 2 A 10 MEQ/100 GR, V SE DISTRL 
BUVE HETEROGENEAMENTE A TRAVES DEL PERFIL, 

EL SODIO VARIA DE 0.39 A 0,95 MEQ/100 GR., MANTENIENDOSE LOS Vil 
LORES HETEROGENEOS A TRAVES DEL PERFIL, 
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EL POTASIO OSCILA ENTRE 0.47 A l,/4 MEQ/100 GR,, EL VALOR MAS 
ALTO SE PRESENTA EN LA SUPERFICIE, DISMINUYENDO EN LAS CAPAS 
INTERMEDIAS Y AUMENTANDO EN LAS CAPAS MAS PROFUNDAS, 

EL FOSFORO VARIA DE U,71 A 2,29 p,p,M,, PRESENTANDOSE LOS VALQ 
RES HETEROGENEOS A TRAVES DEL PERFIL, 

LOS NITRATOS DISMINUYEN CONFORME SE AVANZA EN LA PROFUNDIDADA, 
VARIANDO DE 8,6 A 62.2 P,P,M, 

EL CONTENIDO DE ALOFANO ES BAJO EN LA CAPA DE 0, A 10 CM, Y A~ 
TO EN EL RESTO DEL PERFIL, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVACIQ 
NES EN CAMPO, AL PERFIL to, 1 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN : 

SUBORDEN : 

GRAN GRUPO: 

MOLLI SOL 

AQUOLL 

ARG!AQUOLL 



PERFIL 1 

DESCRIPCION POR HORIZONTES 
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HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM, ) 

CARACTER 1 STI CAS 

AlO 

llzTG 

C0-10) SUELQ COLOR PARDO GRISACEO MUY OBSCURO EN 
SECO <l0YR 3/2) Y NEGRO EN HUMEDO ClÜYR 

2/1 ), ESTRUCTURA GRANULAR FRIABLE Y SUEL
TA, CON MACRO Y MICROPOROS, RAICES ABUN

DANTES, NO EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, 

TEXTURA MIGAJON Y REACCION DEL SUELO CASI 
NEUTRA, 

(10-20) SUELO COLOR PARDO OBSCURO EN SECO Cl0YR 
313) Y PARDO GR 1 SACEO MUY OBSCURO Cl0YR 

312) EN HUMEDO, ESTRUCTURA GRANULAR FRIA

BLE Y SUELTA, CON MACRO Y MICROPOROS, 
ABUNDANTES RAICES, NO EFERVESCE AL ACIDO 

CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON ARCILLO ARE

NOSA, REACCION DEL SUELO CASI NEUTRA, 

(20-70) SUELO COLOR PARDO AMARILLENTO EN SECO 

Cl0YR 5/6) Y PARDO AMARILLENTO OBSCURO EN 
HUMEDO ClÜYR q/6), ESTRUCTURA PRISMATICA 

Y COMPACTADA, RAICES MENOS ABUNDANTES, NO 

EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTURA 
ARCILLOSA, REACCIO~ DEL SUELO LIGERAMENTE 

ACIDA CON MOTEADO ROJIZO, 

(70-150) SUELO COLOR PARDO AMARILLENTO EN SECO 

Cl0YR 5/6) Y PARDO AMARILLENTO OBSCURO EN 
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HUMEDO (10vR 4/6), ESTRUCTURA PRISMATICA, 
COLUMNAR FUERTEMENTE CEMENTADA, POCAS RAL 
CES, NO EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, 
TEXTURA ARCILLOSA, REACCION DEL SUELO ACl 
DA, CON MOTEADOS ROJIZOS Y GRISES, 
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PERFIL 11, 

LOCALIZAC ION : A 4,5 KM, AL SURESTE DEL POBLADO DE SANTO 

DOMINGO, COMUNIDAD LACANDONA DE PEPE CHAN 
KIN, 

EJIDO: SANTO DOMINGO, 

MUN 1CIP10 : OCOSINGO, 

ESTADO: CHIAPAS, 

MATERIAL PARENTAL: ROCA CALIZA DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR 

CLIMA: CALIDO SUBHUMEDO AWIG, 
VEGETACION ORIGl~AL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 

TOPOGRAFIA: APROXIMADAMENTE 10¡ DE PENDIENTE, 
ALTITUD: 390 M,S,N,M, 

UTILIZACION ACTUAL: CULTIVO MIXTO.- MAIZ (ZEA MAYs), FRIJOL 
(PHASEOLUS SP ), CACAHUATE (ARACH!S SP ), 

TABACO (NICOTIANA SP), CHILE (CAPSICUM SP) 
CALABAZA (cUCURBITA sp}, PLATANO (~ SP) 

Plf1A (ANANAS sp}, AGUACATE (~ SP ), 

TEMP. MEDIA ANUAL: 26.oºc. 
PRECIP, MEDIA ANUAL: 1875,4 MM, 

EL CUADRO NO, 2 Y LA GRAFICA NO, 2 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL N0,11. 

EL COLOR EN SECO A TRAVES DEL PERFIL SE PRESENTA DE UN PARDO 

GRISACEO MUY OBSCURO <l0YR 3/2} DE 0 A 10 CM, A PARDO GRISACEO 
<10YR 5/2) DE 10 A 20 CM,, CONTINUA CON PARDO (lOYR 5/3) DE 20 

A 50 CM, Y TERMINA EN UN COLOR PARDO MUY PALIDO <10YR 7/4) DE 
50 A 120 CM, 

EN HUMEDO EL COLOR SE PRESENTA DESDE NEGRO Cl0YR 2/1) DE 0 A 10 
CM,, PASANDO A PARDO GRISACEO OBSCURO ÜÜYR 4/2} DE 10 A 20 CM, 

CONTINUA CON PARDO (lOYR 4/3) DE ZO A .50 CM, V SIGUE CON PARDO 

AMARILLENTO (lOYR 4/4} DE 30 A 60 CM,; PARA CONCLUIR CON 
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UN PARDO AMARILLENTO BRILLANTE ÜÜYR ti/I¡) DE 60 A 120 CM, 

LA TEXTURA DE 0, A 10 CM. ES MIGAJON; DE 10 A 20 CM, ES MIGA
JON ARENOSO; DE 20 A 30 CM, ES MIGAJON; DE 30 A 60 CM, ES MIG~ 
JON ARCILLOSO; DE 60 A 70 CM, ES MIGAJON ARENOSO; DE 70 A 80 
CM, ES 11!GAJON ARCILLOSO; DE 80 A 90 CM, ES ARCILLA ARENOSA Y 
FINALIZA CON TEXTURA DE MIGAJON ARCILLO ARENOSO DE 9U A 120 CM, 
PREDOMINA LA TEXTURA DE TIPO MIGAJON ARCILLOSO. 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.87 A 1.10 GR/ce •• MIENTRAS QUE 
LA DENSIDAD REAL VARIA DE 1.45 A 2.38 GR/ce. 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD OSCILA ENTP.E 28.9 Y 61,5%, LOS VALQ 
RES DECRECEN CONFORME SE AVANZA EN PPOFUNDIDAD, 

EL pH CON AGUA PRESENTA VALORES QUE VAN DE 4,4 A 7,1, MIENTRAS 
QUE CON CLORURO DE POTASIO VARIA DE 3.30 A 5,55, SE OBSERVA 
UNA TENDENCIA HACIA LA ACIDEZ CONFORME SE AVANZA EN PROFUNDI
DAD, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 21.60 A 3tl,4U MEQ/100 GR. NOTANDOSE LOS 
VALORES MAS ALTOS EN LA PARTE MEDIA DEL PERFIL, DE 30 A 80 
CM, 

LOS VALORES DE CALCIO OSCILAN ENTRE 10 Y 30 MEQ/100 GR, EL 
VALOR MAS ALTO SE PRESENTA Efl LA CAPA INTERMEDIA DE 50 A 60 
CM, 

LA CANTIDAD DE MAGNESIO VARIA DE 10 A 67 MEQ/100 GR, OBSERVAlí_ 
DOSE EL VALOR MAS ALTO EN LA CAPA INTERMEDIA DE 50 A 60 CM, 

EL CONTENIDO DE SODIO VARIA DE 0.72 A 1.85 MEQ/100 GR. 
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EL POTASIO VARIA DE 0.32 A 1..52 MEQ/100 GR, DECRECIENDO LOS Vfi_ 
LORES CONFORME SE AVANZA EN PROFUNDIDAD. 

EL CONTENIDO DE FOSFORO VARIA DE 0,69 A 4,31 P,P,M,, DONDE SE 
NOTA PARA LA CAPA DE 0 A 10 CM, UN VALOR ALTO, Y AVANZANDO EN 
PROFUNDIDAD EL VALOR DISMINUYE, FINALMENTE EN LAS TRES CAPAS 
MAS PROFUNDAS, AUMENTA LA CANTIDAD DE FOSFORO. 

LOS NITRATOS VARIAN DE 7,5 A ~~.5 P,P,M., LA CANTIDAD DISMINUYE 
CONFORME SE AVANZA EN PROFUNDIDAD, 

EL CONTENIDO DE ALOFANO SE CONSIDERA DE BAJO A MEDIO, EXCEPTO 
EN LAS CAPAS DE 30 A óQ CM, DONDE ES ALTO, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FlSICO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVACIO
NES EN CAMPO, AL PERFIL ~O. 2 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN: 

SUBORDEN : 

GRAN GRUPC: 

MOLLISOL 

AQUOLL 

HAPLAQUOLL 
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<>ERFIL 11 

DESCRIPCION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM, ) 

C0-10) 

CARACTERISTICAS 

SUELO COLOR PARDO GRISACEO MUY OBSCURO EN 
SECO novR 312 ) y NEGRO EN HUMEDO <lOYR 
2/1), ESTRUCTURA GRANULAR CON RAICES Y HQ 
JAS CON MACRO Y MICROPOROS, NO EFERYESCE 
AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON Y 
CON REACCION DEL SUELO NEUTRA, 

(10-20) SUELO COLOR PARDO GRISACEO EN SECO (10YR 
5/2) Y PARDO GRISACEO OBSCURO EN HUMEDO 
<l0YR 4/2), ESTRUCTURA GRANULAR, POCAS RAJ 
CES CON MACRO Y MICROPOROS, NO EFERYESCE 
AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON ARt 
NOSO Y REACCION FRANCAMENTE ACIDA DEL SUt 
LO. 

<20-60 ) SUELO COLOR PARDO EN SECO <l0YR 5/3 ) Y 
PARDO AMARILLENTO EN HUMEDO (lÜYR 4/4), 
ESTRUCTURA PRISMATICA. CON MACRO Y MICRO
POROS, NO EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, 
TEXTURA MIGAJON ARCILLOSO, REACCION DEL 
SUELO FRANCAMENTE ACIDA, PRESENTA POLlCRQ 
MIA POR MOTEADO, 

(60-120) SUELO COLOR PARDO MUY PALIDO EN SECO 
<l0YR 7/4) Y PARDO AMARILLENTO BRILLAN-
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TE EN HUMEDO (10YR 6/q), DE ESTRUCTURA 
PRISMATICA, CON MACRO Y MICROPOROS, NO 
EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, REACCION 
DEL SUELO FRANCAMENTE ACIDA, PRESENTA PO
LICROMIA POR MOTEADO, 
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PERFIL 111, -

LOCALIZACION i 

EJIDO: 

MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 
CLIMA: 

- 63 -

A 5 KM, AL SUR DEL POBALDO DE SANTO DOM ltl 
GO, COMUNIDAD LACANDONA DE PEPE CHAN KIH, 
SANTO DOMINGO, 
OCOSINGO, 
CHIAPAS. 
ROCA CALIZA DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR 
CALIDO SUBHUMEOO AWIG, 

VEGETACION,ORIGINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 
TOPOGRAFIA: 
ALTITUD: 

LIGERAMENTE ONDULADA, 
400 M,S,N,M, 

UTILIZACION ACTUAL: ZONA CON POCA PERTURBACION, 
TEMP, MEDIA ANUAL: 26.6°c, 
PRECIP, MEDIA ANUAL: lll/5,4 ¡.v.t, 

EL CUADRO NO, 3 Y LA GRAFICA NO, 3 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL N0.111 

EL COLOR EN SECO PARA LA CAPA DE 0 A 10 CM, ES GRIS OLIVO CLARO 
(5y 3/2 ), DE 10 A 30 CM, ES PARDO GRISACEO (2.Sy 3/2), DE 30 A 
40 CM, ES PARDO LIGERAMENTE AMARILLO <l0YR 6/4 ), DE 40 A 60 CM, 
ES PARDO MUY PALIDO ClÜYR 8/4 ), DE 60 A 70 CM, ES PARDO LIGERA
MENTE AMARILLO UOYR 6/4 ), DE 70 A 80 CM, ES BLANCO (5y 812 ), 
CONTINUA DE 80 A 100 CM, LIGERAMENTE GR! S Y FINALIZA DE 100 A 
llO CM. EN BLANCO (5y 8/1 }, 

EL COLOR EN HUMEDO SE PRESENTA PARA LA CAPA DE 0 A 10 CH, EN NI¡_ 
GRO (lOYR 2/1}, DE 10 A 20 CM. ES GRIS MUY OBSCURO (10YR 3/1), 
DE 20 A 40 CH, ES PARDO AMARILLENTO OBSCURO Cl0YR 4/6), CONTI
NUA DE 40 A 50 CM, CON PARDO LIGERAMENTE AMARILLO (2,~Y 6/4 ), 
DE 50 A 80 CM. ES AMARILLO PALIDO (2.~Y 7/4) Y FINALIZA CON UN 
COLOR LIGERAMENTE GRIS (5y 7/2) DE 80 A 110 CH, 
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LA TEXTURA ES DE TIPO MIGAJON EN LOS PRIMEROS 10 CM,, MIGAJON 

ARCILLOSO DE 10 A 30 CM,. MIGAJON DE 30 A 40 CM,. CONTINUA CON 
MIGAJON ARCILLOSO DE 40 A 60 CM, Y TERMINA CON TEXTURA TIPO Al!. 
CILLA DE 60 A 110 CM, 

LA DENSIDAD APARENTE SE ENCUENTRA ENTRE VALORES DE 0,94 A l,09 
GR/ce. SIENDO LOS VALORES MAS BAJOS EN LAS CAPAS MAS PROFUN-
DAS. 

LA DENSIDAD REAL VARIA DE 2.03 A 3,84 GR/ce. DISMINUYENDO CON
FORME SE AVANZA EN PROFUNDIDAD, 

LA POROSIDAD FLUCTUA DE 49, 5 A 66,5%, NOTANDOSE LOS VALORES HQ. 
MOGENEOS A LO LARGO DEL PERFIL, 

LOS VALORES DEL pH CON AGUA VARIAN DE 3,78 A 8,20, MIENTRAS QUE 
CON CLORURO DE POTASIO VARIAN DE 3,00 A 6,95, EN AMBOS CASOS EL 
VALOR MAS ALTO CORRESPONDE A LA ULTIMA CAPA, 

LA MATERIA ORGANICA PRESENTA VALORES QUE VAN DE 0,14 A 7 .22%, 
DISMINUYENDO ESTOS CONFORME SE AVANZA EN PROFUNDIDAD, 

LA C, I,C,T, VARIA DE 11.31 A 46,12 MEQ/100 GR,. AUMENTANDO CON

FORME AVANZA LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL. 

LA CANTIDAD DE CALCIO FLUCTUA ENTRE VALORES DE 8,U A 92,0 MEQ/ 
100 GR,, ENCONTRANDOSE EL VALOR MAS ALTO EN LO MAS PROFUNDO 
DEL PERFIL, 

EL MAGNES 10 VARIA DE l. 0 A 37, U llEQ/100 GR,. EL VALOR MAS ALTO 
SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CAPA DE 100 A 110 CM, 
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EL CONTENIDO DE SODIO VARIA DE 0,12 A 3.83 MEQ/!00 GR,, LOS 
DOS VALORES EXTPEMOS SE ENCUENTRAN JUNTOS EN LAS CAPAS MAS PRQ. 
FUNDAS DEL PERFIL, 

EL POTASIO VARIA DE 0, 32 A 0,ll6 MEQ/100 GR., EL VALOR MAS AL

TO SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CAPA. 

ELC.ONTENIDO DE FOSFORO FLUCTUA ENTRE 0,65 A 2.43 P,P,M,. OBSEa 
VANDOSE LOS VALORES MAS ALTOS E~ LAS CAPAS SUPERFICIALES DE 0 
A 30 CM. 

LOS NITRATOS DISMINUYEN CO~FORME SE AVANZA EN PROFUNDIDAD V VI\. 

RIAN DE 4.7 A 5ó.9 P.P.M. 

EL CONTENIDO DE ALOFANO SE CONSIDERA ALTO, PERO DESAPARECE A LA 

PROFUNDIDAD DE i0 CM. 

COMO RESULTADO DEL A~ALI SIS FISICO-QUIMICO V DE LAS OBSERVACIQ. 

NES EN CAMPO. AL PERFIL f<J, 3 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN: 

SUBORDEN : 

GRAN GRUPO: 

ENTI SOL 

AQUENT 

FLUVAQUENT 
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PERFIL 111 
DESCRIPCION POR éHORIZONTES 

HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM, ) 

CARACTERISTICAS 

SUELO COLOR GRIS OLIVO OBSCURO EN SECO 
(5y 3/2) Y NEGRO EN HUMEDO Cl0YR 2/1 ), ES. 
TRUCTURA GRANULAR Y SUELTA, CON MACRO Y 
MICROPOROS, ABUNDANTES RAICES, TEXTURA Ml 
GAJON, SUELO DE REACCION ACIDA Y REACCION 
POSITIVA PARA ALOFANO, 

(10-30) SUELO COLOR PARDO GRISACEO EN SECO (2,SY 
5/2) Y GRIS MUY OBSCURO EN HUMEDO (lOYR 
3/1 ), ESTRUCTURA r.RANULAR Y SUELTA, CON 
MACRO y MICROPOROS. CON RAiees. TEXTURA 
MIGAJON ARCILLOSO, SE OBSERVAN MOTEADOS 
AMARILLENTOS Y ROJIZOS, SUELO DE REACCION 
POSITIVA PARA ALOFANO, 

(30-60) SUELO COLOR PARDO MUY PALIDO EN SECO 
(10YR 8/4) Y PARDO AMARILLENTO OBSCURO EN 
HUMEDO <10YR 4/6 ), ESTRUCTURA EN BLOQUE 

SUBANGULAR Y FR 1 ABLE, CON MACRO Y M 1 CROPQ. 
ROS, CON RAICES, TEXTURA MIGAJON ARCILLO
SO, SE OBSERVAN MOTEADOS AMARILLENTOS Y 
BLANQUESINOS, REACCION DEL SUELO MODERAD(i 
MENTE ACIDA Y POSITIVA PARA EL ALOFANO, 

(60-80 ) SUELO COLOR BLANCO EN SECO (5v 8/2 ) Y AM! 
RILLO PALIDO EN HUMEDO (5y 7/3 ), ESTRUCTU. 



11 A¡ 

- 67 -

RA EN BLOQUE SUBANGULAR Y FRIABLE CON MA
CRO Y M l CROPOROS, POCAS RA 1 CES, TEXTURA 

ARCILLOSA, SE OBSERVAN MOTEADOS AMARILLEfi. 
TOS Y BLANCOS, REACCION DEL SUELO CASI 
NEUTRA Y REACCION NEGATIVA AL ALOFANO, 

"{80-110) SUELO COLOR LIGERAMENTE GRIS EN SECO (5Y 
7/2) Y LIGERAMENTE GRIS EN HUMEDO (5y 7/2) 
ESTRUCTURA PRISMATICA Y DURA, TEXTURA AR
CILLOSA, CON MOTEADOS ROJIZOS, REACCION 
DEL SUELO ALCALINA Y REACC!ON NEGATIVA AL 
ALOFANO, 
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PERFIL IV, 

LOCALI ZAC 1 ON : 

EJIDO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO : 
MATERIAL PARENTAL: 
CLIMA: 

- 70 -

A 4 KM, AL SUR DEL POBLADO DE SANTO DOMirt. 
GO, COMUNIDAD LACANDONA DE PEPE CHAN KIN, 
SANTO DOMINGO. 
OCOSINGO, 
CHIAPAS, 
ROCA CALIZA DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR 
CALIDO SUBHUMEDO AWIG, 

VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA. 
TOPOGRAFIA: 
ALTITUD: 
UTI LI ZAC lotl ACTUAL : 

TEMP.MEDIA ANUAL: 
PRECIP, MEDIA ANUAL: 

PLANA, 
390 M,S,N,M, 
CULTIVO MIXTO,- MAIZ (ZEA flAYS ), CALABAZA 
(CUCURBITA sp), CAÑA DEl\zucAR (SACCHARUM 
SP), PLAT ANO (MUSA SP), J !TOMATE (LI COPE!i 
SICUM SP), 
26.6ºc. 
l!l75,4 MM, 

EL CUADRO NO, 4 Y LA GRAFICA NO, 4 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL NO.IV, 

EL COLOR EN SECO SE PRESENTA DE 0 A 10 CM, PARDO OLIVO (2,5Y 
4/3 ), CONTINUA DE 10 A 70 CM, PARDC AMARILLENTO CLARO (2,5Y 6/4) 
Y TERMINA EN COLOR MARILLO (2,5Y 7/4 l DE 70 A 130 CM, 

EL COLOR EN HUME DO VA DE :J A 10 CM, PARDO GR! SACEO OBSCURO (2, 5y 
4/2), DE 10 A 70 CM, ES PARDO OLIVO CLARO (2,5Y 5/4) Y DE 70 A 
130 CM, ES AMARILLO OLIVO (2,5Y 6/6 l. 

LA TEXTURA EN LA CAPA DE 0 A 10 CM, ES MIGAJON ARCILLO ARENOSO, 
DE 10 A 50 CM, ES MIGAJON, DE 50 A 60 CM, ES MIGAJON ARCILLOSO, 
DE 60 A 70 CM, ES MIGAJON, DE /Q A ~0 CM, ES MIGAJON LIMOSO Y 
FINALIZA CON TEXTURA TIPO MIGAJON DE 90 A 130 CM, 
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LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.80 A 0.Y4 GR/ce. MIENTRAS QUE 
LA DENSIDAD REAL VA DE l..Sl A 2.46 GR/ce. 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD SE MANTIENE HOMOGENEO A TRAVES DEL 
PERFIL, VARIANDO DE 35,10 A 69.60%, 

LOS VALORES DEL pH CON AGUA VARIAN DE 8,2 A 8,6 MIENTRAS QUE 
CON CLORURO DE POTASIO VAN DE 7,U A 7,3, MANIFESTANDOSE EN AM
BOS CASOS UN AUMENTO DE VALOR CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD 
DEL PERFIL, 

LA MATERIA ORGANICA DECRECE CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD 
DEL PERFIL, VARIANDO DE 0,76 A 12,58%, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 5.91A37.85 MEQ/100 GR •• DISMINUYENDO 
CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 

LA CANTIDPD DE CALCIO ES ALTA EN TODO EL PERFIL, VARIANDO DE 
70,0 A 90.0 MEG/100 GR, 

EL MAGNESIO VARIA DE 2,0 A lb.O MEQ/100 GR,, LOS VALORES SE 
DISTRIBUYEN EN FORMA HETEROGENEA A LO LARGO DEL PERFIL, 

EL SODIO VARIA DE U,l/ A 1.28 MEQ/100 GR,, MANIFESTANDOSE HE
TEROGENEAMENTE A LO LARGO DEL PERFIL, 

EL POTASIO VARIA DE 0.13 A 0,36 MEG/100 GR,, DISMINUYENDO LOS 
VALORES AL AVANZAR EN PROFUNDIDAD, 

EL CON TEN 1 DO DE FOSFORO FLUCTUA DE 3, 00 A i:!, 91 P, P, M, , ESTANDO 
LOS VALORES MAS ALTOS EN LAS CAPAS MAS PROFUNDAS. 



- 72 -

LOS NITRATOS VARIAN DE 14.0 A 52.0 p,p,M, Y DISMINUYEN AL AVAr:!_ 
ZAR EN PROFUNDIDAD, 

EL CONTENIDO DE ALOFANO SE CONSIDERA BAJO, 

LAS CONDUCTIVIDADES ELECTR!CAS SON MUY BAJAS, AS! COMO TAMBIEN 
EL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL. 

EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE SE ENCUENTRA ENTRE VALO
RES DE 2.75 A 21,65 ME0/100 GR. 

COMO RESULTADO DEL ANALIS!S FlSICO-QU!MlCO Y DE LAS OBSERVACIO
NES EN CAMPO, AL PERFIL to, 4 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN: 

SUBORDEN : 

GRAN GRUPO: 

. - ...... - ·.-.~ --

MOLLISOL 

AQUOLL 

HAPLAQUOLL 



PERFIL IV 
DESCRIPCION POR HORIZONTES 
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HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM, ) 

CARACTERI STI CAS 

Al2 

C0-10) SUELO COLOR PARDO OLIVO EN SECO (2,5Y 4/3) 
Y PARDO GRISACEO OBSCURO EN HUMEDO (2,5y 
4/2 ), ESTRUCTURA GRANULAR, CON MACRO Y Ml 

CROPOROS TUBULARES, EFERVESCE AL AC!DO 

CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON ARCILLO ARE
NOSO, REACCION DEL SUELO ALCALINA, 

Cl0-50) SUELO COLOR PARDO AMAR 1 LLENTO CLARO EN SI;_ 

CO (2 ,5Y 6/4} Y PARDO OLIVO CLARO EN HUM!;. 

DO (2, 5Y 5/4 ), ESTRUCTURA GRANULAR, CON 

MACRO Y MICílOPOROS TUBULARES, EFERVESCE 

AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON, 

REACCION DEL SUELO MODERADAMENTE ALCALINA, 

CONCRECIONES DE CARBONATO DE CALCIO, 

(50-70) SUELO COLOR PARDO AMARILLENTO CLARO EN SE_ 
CO (2,5Y b/4) Y PARDO OLIVO CLARO EN HUM!;_ 

DO (2,5Y 5/4}, ESTRUCTURA EN BLOQUES CON 

BORDES REDONDEADOS, CON MACRO Y MICROPO
ROS, EFERVESCE AL ACIDO CLORHIORICO, SUE

LO CON REACCION MODERADAMENTE ALCALINA, 

CON FRAGMENTOS DE CotlCHITAS Y CARACOLES, 

CONCRECIONES DE CARBONATO DE CALCIO, 

(70-90) SUELO COLOR AMARILLO PALIDO EN SECO (2 ,5y 
7/4} Y AMARILLO OLIVO EN HUMEDO (2,5y 6/6) 
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ESTRUCTURA EN BLOQUE, CON MACRO Y MICROPQ.. 
ROS TUBULARES. EFERVESCE AL ACIDO CLORHl
DRICO, SUELO CON REACCION MODERADAMENTE 
ALCALINA, CON CONCRECIONES DE CARBONATO 
DE CALCIO, 

(90-130) SUELO COLOR AMARILLO PALIDO EN SECO (2,5Y 
7/L¡) Y AMARILLO OLIVO EN HUMEDO (2,Sv 6/6) 
ESTRUCTURA EN BLOQUE, CON MACRO Y MICROPQ. 
ROS TUBULARES, EFERVESCE AL ACIDO CLORHl
DRl CO, SUELO CON REACCION MODERADAMENTE 
ALCALINA, CON CONCRECIONES DE CARBONATO 
DE CALCIO, 
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PERFIL V, 

LOCALIZAC ION : A 4 KM, AL SUR DEL POBLADO DE LACANJA CHA[ 
ZAYAB, 

EJIDO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 

CLIMA: 

LACANJA CHANZAYAB, 
OCOSINGO, 
CHIAPAS, 
ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CRETACICO MEDIO Y 
SUPERIOR, 
CALIDO HUMEDO AMIG, 

VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 
TOPOGRAFIA: LIGERAMENTE ONDULADA, 
ALTITUD: 360 M,S,N,M, 
UTILIZACION ACTUAL: CULTIVO MIXTO,- MAIZ (ZEA MAYSJ. PLATANO 

(MUSA sp), CAAA DE AZUCAR (SACCHARUM sp), 
CALABAZA (cUCURBITA sp), CHAYOTE (SECHIUM 
sp), PIAA (ANANAS sp), AGUACATE (PERSEA 
SP). 

TEMP, MEDIA ANUAL: 24, 9ºc, 
PRECIP, MEDIA ANUAL: 2562,2 MM, 

EL CUADRO NO, 5 Y LA GRAFICA NO, 5 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-OUIMICAS DEL PERFIL NO.V, 

EL COLOR EN SECO DE 0 A 10 CM, ES PARDO ~RISACEO (10YR 4/2), DE 
10 A 20 CM, ES PARDO GRISACEO OBSCURO C2.5YR 4/2 ), DE 20 A 40 
CH, ES PARDO LIGERAMENTE OLIVO (2,5v 5/4), DE 40 A 50 CM, ES A
MARILLO PARDUZCO (10YR 6/6) Y FINALMENTE DE 50 A 70 CM, ES PAR
DO AMARILLENTO (10YR 5/8), 

EN HUMEDO, EL COLOR DE 0 A 10 CM, ES NEGRO (}0YR 2/}), DE 10 A 
20 CM. ES PARDO OBSCURO (}ÜYR 3/3), CONTINUA DE 20 A 40 CM, PAa 
DO AMARILLENTO OBSCURO (lÜYR 4/6) Y TERMINA DE 40 A 70 CM, PAR
DO AMARILLENTO Cl0YR 5/8), 
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LA TEXTURA EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE 0 A 20 CM, ES MIGAJON 
ARCILLO ARENOSO Y DE 20 A /0 CM, CAMBIA A ARCILLA, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE Q,98 A 1.14 GR/ce, ESTANDO EL VA_ 
LOR MAS BAJO EN LA ULTIMA CAPA, 

LA DENSIDAD REAL VARIA DE i.18 A 2.40 GR/ce, 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD OSCILA ENTRE 48.8 A 59.1% CON VALO
RES HOMOGENEOS A LO LARGO DEL PEP."!L, 

LOS VALORES DEL pH CON AGUA FLUCTllAN DE 5.00 A 6.75 Y CON CLQ 
RURO DE POTASIO VARIAN DE 3.75 A 5.70, EN AMBOS CASOS, EL VA
LOR DISMINUYE AL AVANZAR EN PRO~UNDIDAD, 

LA MATERIA ORGANICA PRESENTA VALORES QUE VAN DE 0,)5 A 11.10%, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 37.72 A 48.73 MEQ/100 GR •• OBSERVANDOSE 
EL VALOR MAS ALTO EN LA CAPA MAS PROFUNDA, 

LA CANTIDAD DE CALCIO OSCILA ENTRE 24.0 A 4,10 MEQ/100 GR,, EL 
VALOR MAS ALTO SE ENCUENTRA EN LA PENULTIMA CAPA Y LE SIGUE EL 
VALOR MAS BAJO EN LO MAS PROFUNDO DEL PERFIL. 

EL MAGNESIO VARIA DE 1.0 A 12.0 MEQ/100 GR,, EL VALOR MAS AL
TO ESTA EN LA PENULTIMA CAPA, 

EL SODIO VARIA DE 0,72 A 1.15 MEQ/100 GR,, ENCONTRANDOSE EN 
FORMA SIMILAR AL CALCIO. 

EL POTASIO PRESENTA VALORES DE 0,59 A 1.08 MEQ/100 GR,, SE EN
CUENTRA DISTRIBUIDO HOMOGENEAMENTE SALVO EN LA PENULTIMA CAPA 
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DONDE BAJA A 0,59 MEQ/100 GR, 

EL FOSFORO DISMINUYE CONFORME LA PROFUNDIDAD AUMENTA, PRESEti 
TANDO VALORES DE 2.27 A 3,20 P.P.M. 

LOS NITRATOS VAR!AN DE 7,5 A 15.3 P.P.M. Y DISMINUYEN AL AVAN
ZAR EN PROFUNDIDAD. 

EL CONTENIDO DE ALOFANO SE CONSIDERA ALTO, PERO SE PRESENTA A 
PARTIR DE LOS 20 CM, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FIS!CO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVACIQ 
NES EN CAMPO, AL PERFIL ~O. 5 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN: 

SUBORDEN: 

GRAN GRUPO : 

ULT!SOL 

HUMULT 

TROPOHUMULT 



PERFIL V 
OESCRIPCION POR HORIZONTES 
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HORIZONTE Y 
PROFUNOIOAO (CM, ) 

CARACTERI STI CAS 

!!zTG 

<0-10) SUELO COLOR PARDO GRISACEO EN SECO (10vR· 
4/2) Y NEGRO EN HUMEDO Cl0YR 2/1), ESTRUC. 
TURA GRANULAR SUELTA, CON MACRO Y MICROPQ.. 
ROS, ABUNDANTES RAICES, NO EFERVESCE AL 
AC!DO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON ARCI
LLO ARENOSO, REACCION DEL SUELO CASI NEU
TRA, 

U0-20) SUELO COLOR PARDO GRISACEO OBSCURO EN SE
CO (2 ,5y 4/2) Y PARDO OBSCURO EN HUMEDO 
(10YR 3/3), ESTRUCTURA GRANULAR CON MICRQ. 
POROS, ABUNDANTES RA!CES, NO EFERVESCE AL 
ACIDO CLORHIDR!CO, TEXTURA MIGAJON ARCI
LLO ARENOSO, REACCION DEL SUELO MODERADA-
MENTE ACIDA. 

<2Q-l¡Q) SUELO COLOR PARDO LIGERAMENTE OLIVO EN SI;. 

CO (2,5V 5/2) Y PARDO AMARILLENTO EN HUM!;. 
DO (10YR 4/6), ESTRUCTURA PRISMATICA SUB
ANGULAR, CON MICROPOROS, POCAS RAICES, NO 
EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTURA 
ARCILLOSA, REACCION DEL SUELO MODERADAME~ 
TE ACIDA, CON MOTEADOS ROJIZOS Y OBSCUROS, 

(l¡Q-70) SUELO COLOR AMARILLENTO PARDUZCO EN SECO 
(10YR 6/6) Y PARDO AMARILLENTO EN 
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HUMEDO (lÜVR 5/8), ESTRUCTURA PRISMATl
CA COLUMNAR, POCAS RAICES, NO EFERVESCE 
AL ACIDO CLORH 1:F1 CO, TEXTURA ARC 1 LLOSA 
REACCION DEL SUELO ACIDA, CON MOTEADOS 
ROJIZOS Y GRISES. 
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PERFIL VI, 

LOCALIZACION: A 3 KM, AL SUROESTE DEL POBLADO LACANJA 
CHANZAYAB, 

EJIDO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 

CLIMA: 

LACANJA CHANZAYAB, 
OCOSINGO, 
CHIAPAS. 
ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CRETACICO MEDIO Y 
SUPERIOR, 
CALIDO HUMEDO A~IG, 

VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PERE:<NIFOLIA. 
TOPOGRAF 1 A : CAS 1 PLANA, 
ALTITUD: 360 M.S,N,M, 
UT!LIZACION ACTUAL: CULTIVO DE MAIZ (lib~i. 
TEMP, MEDIA ANUAL: 24.9ºc. / 

PRECIP, MEDIA ANUAL: 2562,2 MM, 

EL CUADRO NO, 6 Y LA GRAFICA NO, 6 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL NO.VI, 

EL COLOR EN SECO PARA LA CAPA DE Ü A 10 CM, ES GRIS OBSCURO 
(7, 5YR 4/Q ), DE lO A 40 CM, ES PARDO OBSCURO (7, 5YR 4/2 ), CONTL 
NUA DE 40 A 70 CM, PARDO FUERTE (7,5 YR 5/6) V TERMINA DE 70 A 
30 CM, EN AMARILLO ROJIZO (7,5VR //6), 

EL COLOR EN HUMEDO SE PRESENTA PARA LA CAPA DE Ü A 10 CM. EN N~ 
GRO (7,5YR 2/0), DE 10 A 40 CM. ES PARDO OBSCURO (7,5YR 3/3), 
CONTINUA DE 40 A 70 CM, PARDO FUERTE (7,5VR 4/6) Y FINALIZA EN 
AMARILLO ROJIZO DE 70 A 80 CM, (7,5YR 6/6), 

LA TEXTURA ES MIGAJON EN LOS PRIMEROS lO CM., DE 10 A 40 CM, ES 
ARCILLA, DE 40 A 50 CM. ES MIGAJON ARCILLO ARENOSO, DE 50 A 60 
CM, ES MIGAJON LIMOSO Y CONCLUYE EN MIGAJON ARCILLO LIMOSO DE 
60 A 80 CM, 
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LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.61A1.27 GR/ce., MIENTRAS QUE 
LA DENSIDAD REAL VARIA DE 1.71 A 2.39 r.R/cc. MOSTRANDOSE EN AM
BOS CASOS QUE LOS VALORES AUMEf'ITAN AL VANZAR EN PROFUNDIDAD. 

LA POROSIDAD PRESENTA VALORES QUE FLUCTUAN ENTRE 46,8 A 61.9%, 
DISMINUYENDO ESTA CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD, 

EL pH CON AGUA VARIA DE 7, 6 A 8. 4 ESTANDO EL VALOR MAS ALTO EN 
LA ULTIMA CAPA, Y EL pH CON CLORURO DE POTASIO VARIA DE 6.40 A 
7.45, ESTANDO EL VALOR MAS ALTO EN LA CAPA DE ~()A bQ CM, 

LA MATERIA ORGANICA VARIA D€ 0.96 A 24.15%, DISMINUYENDO CON
FORME SE AUMENTA EN PROFUNDIDAD, 

LA c.1.c.T. OSCILA DE 27.41 A 79,1¡0 ME0/100 r.R .. OBSERVANDOSE 
EL VALOR MAS BAJO EN LA PENULTIMA CAPA, 

EL CALCIO VARIA DE 25.0 A J6.0 MEQ/100 GR,, DISMINUYENDO CONFOR. 
ME se AUMENTA EN PROFUNDIDAD. 

EL MAGNESIO VARIA DE 8.0 A 1'.0 Meo/100 GR •• AUMENTANDO CONFOR. 
ME SE AVANZA EN PROFUNDIDAD· 

EL SODIO VARIA DE 0,26 A 1.17 MEQ/100 GR., DISTRIBUYENDOSE Ht;. 
TEROGENEAMENTE A TRAVES DEL PERFIL, 

EL POTASIO FLUCTUA DE 0.36 A 5.70 ME0/100 GR,, DISMINUYENDO 
CONFORME SE AUMENTA EN PROFUNDIDAD, 

EL FOSFORO VARIA DE 4,Üij A 23,14 P,P,M, V SE DISTRIBUYE EN FOR
MA HETEROGENEA A TRAVES DEL PERFIL, 
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LOS NITRATOS DISMINUYEN CON LA PROFUNDIDAD, PRESENTANDO VALO
RES QUE VAN DE 17.75 A 113,0 P,P,M, 

EL ALOFANO NO SE PRESENTO EN TODO EL PERFIL, 

LAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS SON MUY BAJAS, AS! COMO TAflBIEN 
EL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL. 

EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE VARIA DE 0,67 A 3,67 MEQI' 
100 GR,, OBSERVANDOSE EL VALOR MAS ALTO EN LA ULTIMA CAPA, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVA
CIONES EN CAMPO, AL PERFIL t·o, 6 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN : MOLLI SOL 

SUBORDEN : J'.QUOLL 

GRAN GRUPO: ARGIAQUOLL 
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PERFIL VI 
DESCRIPCION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM, ) 

"Do (U-10) 

{10-20) 

(20-40) 

(40-70) 

CARACTER 1 STICAS 

SUELO COLOR GRIS OBSCURO EN SECO (7,5.YR 
4/0) Y NEGRO EN HUMEDO (7,5.YR 2/0), ESTRUI;,. 
TURA GRANULAR Y FRIABLE, CON MACRO Y MICRQ. 
POROS, EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, TE~ 
TURA MIGAJON ARENOSO, REACCION DEL SUELO 
ALCALINA. 

SUELO COLOR PARDO OBSCURO EN SECO (7,5YR 
4/7.) Y PARDO OBSCURO EN HUMEDO (7 ,5YR 3/2) 
ESTRUCTURA GRANULAR, CON MACRO Y MICROPO
ROS, EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTU. 
RA ARCILLOSA, REACCION DEL SUELO LIGERAME[ 
TE ALCALINA. 

SUELO COLOR PARDO EN SECO (7, 5.YR 5/4) Y 
PARDO OBSCURO EN HUMEDO (7.5YR 4/4), ES
TRUCTURA EN BLOQUE ANGULAR CON MACRO Y Ml
CROPOROS, EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, 
TEXTURA ARCILLOSA, REACCION DEL SUELO ALCil_ 
LINA, PRESENTA GUIJARROS QUE ESTAN RECU
BIERTOS POR UN MATERIAL POLVOSO CUANDO SE
COS, CONCRECIONES DE CARBONATO DE CALCIO, 

SUELO COLOR PARDO FUERTE EN SECO (7,5YR 
5/8) Y PARDO FUERTE EN HUMEDO (7,5YR 5/6), 
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ESTRUCTURA EN BLOQUE, FRIABLE Y SUELTA, 
CON MACRO Y MICPOPOROS TUBULARES, EFERVE~ 

CE AL ACIDO CLORHIDRlCO, TEXTURA MIGAJON 
ARCILLO LIMOSO, qEACCION DEL SUELO MODERA. 
DAMENTE ALCALINA, PRESENTA CONCRECIONES 
DE CARBONATO DE CALCIO, 

(70 O MAS) SUELO COLOR AMARILLO ROJIZO EN SECO {7,5 
VR 7 /6) V A11AR 1 LLO ROJIZO EN HUMEDO C7, 5 
VR 6/6 ), ESTRUC".'URA EN BLOQUE, FRIABLE Y 
SUELTA, CON MACRO Y MICROPOROS TUBULARES, 
EFERVESCE AL AC!DO CLORHIDRICO, TEXTURA 
MIGAJON ARCILLO LIMOSO, REACC!ON DEL SUE
LO MODERADAMENTE ALCALINA, PRESENTA CON
CRECIONES DE CA?BONATO DE CALCIO, 
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PERFIL VI 1, 

LOCALIZACION : A 3 KM, AL SURESTE DEL POBLADO LACANJA 

EJIDO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 
CLIMA: 

CHANZAYAB. 
LACANJA CHANZAYAB, 
OCOSINGO, 
CHIAPAS, 
ROCA CALIZA DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR 
CALIDO HUMEDO AMIG, 

VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PRENNIFOLIA, 
TOPOGRAFIA: PLANA, 
ALTITUD: 350 M,S,N,M, 
UTILIZACION ACTUAL: ACAHUAL DE 1 A~O. 
TEMP, MEDIA ANUAL: 24,9ºc, 
PRECIP, MEDIA ANUAL: 2562,2 MM, 

EL CUADRO NO, 7 Y LA GRAFICA NO, 7 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICOS DEL PERFIL NO.VII, 

EL COLOR EN SECO A TRAVES DEL PERFIL SE PRESENTA DE 0 A 10 CM, 
PARDO GRISACEO (2.5v 5/2). DE 10 A 20 CM. ES PARDO (2.5v 4/2), 
DE 20 A 30 CM, ES PARDO GRISACEO (2,5v 4/2), DE 30 A 40 CM, ES 
PARDO OLIVO BRILLANTE (2 ,5y 5/4 ), DE 40 A 80 CM, ES AMARILLO PA
LIDO (2.Sv 7/4) y DE 80 A 120 CM. ES BLANCO (2.5v 8/2). 

EN HUMEDO EL COLOR SE PRESENTA DESDE PARDO GRISACEO MUY OBSCURO 
(2.5v 4/2) DE o A 30 CM,' DE 30 A 40 CM. PARDO OLIVO (2.5v 4/4), 
DE 40 A 60 CM, ES AMARILLO PALIDO (2,5y 6/6), DE 60 A 70 CM, ES 
PARDO ClOvR 5/5), DE 70 A 80 CM. ES AMARILLO PALIDO (2,5v 7/4 ), 
DE 80 A 100 CM, ES AMARILLO PARDUZCO (lOYR 6/6) Y TERMINA CON 
PARDO <10YR 6/4) DE 100 A 120 CM, 

LA TEXTURA ES DE TIPO MIGAJON EN LOS PRIMEROS 20 CM,, DE 20 A 
30 CM, ES MIGAJON LIMOSO.DE 30 A 40 CM. ES MIGAJON, CONTINUA 
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DE 40 A 100 CM, CON TIPO MlriAJON ARENOSO Y CONCLUYE EN MIGAJON 
DE 100 A 120 CM, 

LA DENSIDAD APARENTE FLUCTUA DE 0.80 A 1.05 GR/ce. LA DENSI
DAD REAL VARIA DE 2.07 A 2.41 GR/ce. ESTANDO EL VALOR MAS ALTO 
EN LA ULTIMA CAPA, 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD VARIA DE 54,l A 63,4%, Y SE DISTRI
BUYE EN FORMA HETEROGENEA A TRAVES DEL PERFIL, 

EL pH CON AGUA PRESENTA VALORES QUE VAN DE 7,80.A 9.20 MIENTRAS 
QUE CON CLORURO DE POTASIO VAN DE 7,50 A 8,45, EN AMBOS CASOS 
SE OBSERVA QUE EL pH AUMENTA AL AVANZAR EN PROFUNDIDAD, 

LA MATERIA ORGANICA VARIA DE 0.2p A 15.25%, DISMINUYENDO AL 
AUMENTAR LA PROFUNDIDAD, 

LA c.1.c.T. OSCILA ENTRE 1.8 y 58.74 MEQ/100 GR., OBSERVANDOSE 
QUE DISMINUYE AL AVANZAR EN PROFUNDIDAD, 

LA CANTIDAD DE CALCIO ES ALTA EN TODO EL PERFIL, VARIANDO DE 
72.0 A 99,0 MEQ/100 GR, Y AUMENTA AL VANZAR EN PROFUNDIDAD, 

EL MAGNESIO VARIA DE 2,0 A 34.0 MEQ/100 GR,, EL VALOR DISMINU.. 
YE AL AUMENTAR LA PROFUNDIDAD, 

EL SODIO DISMINUYE AL AUMENTAR LA PROFUNDIDAD Y VARIA DE 1,00 
A 0.56 MEQ/100 GR, 

EL POTASIO VARIA DE 0,11 A l,33 MEQ/100 GR,, ESTANDO EL VALOR 
MAS ALTO EN LA CAPA SUPERFICIAL DE 0 A 10 CM, 
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ELFOSFOROVARIA DE 5,26A11.75 P.P.M. V SE DISTRIBUYE EN FOR
MA HETEROGENEA A TRAVES DEL PERFIL, 

LOS NITRATOS VARIAN DE 20,2 A 113,7 P,P,M,, OBSERVANDOSE QUE 
DISMINUYEN AL AVANZAR EN PROFUNDIDAD, 

EL ALOFANO SE PRESENTA EN TRES CAPAS INTERMEDIAS DE 50 A 30 CM, 
Y SOLO EN CONTENIDOS BAJOS, 

LAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS SON MUY BAJAS, AS! COMO TAMBIEN 
EL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL, 

EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE VARIA DE 1.25 A 23,30 
MEQ/100 GR, 

COMO RESULTADO.DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVA
CIONES EN CAMPO, AL PERFIL fo, 7 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN: 

SUBORDEN: 

GRAN GRUPO; 

MOLL!SOL 

AQUOLL 

HAPLAQUOLL 
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PERFIL VI 1 
DESCRIPCION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM, ) 

Aoo (0-10) 

(10-20) 

(20-40) 

(40-80) 

CARACTER 1 STI CAS 

SUELO COLOR PARDO GRISACEO EN SECO (2,5y 
5/2) Y PARDO GRISACEO MUY OBSCURO EN HUME-
00 (2,5Y 5/2), ESTRUCTURA GRANULAR CON MA
CRO Y MICROPOROS, TEXTURA MIGAJON, EFERVES. 
CE AL ACIDO CLORHIDRICO, REACCION DEL SUE
LO ALCALINA, 

SUELO COLOR PARDO GRISACEO EN SECO (2,5y 
5/2) Y PARDO GRISACEO MUY OBSCURO EN HUME-
00 (2,5Y 4/2), ESTRUCTURA GRANULAR, CON M~ 
CRO Y MICROPOROS TUBULARES, TEXTURA MIGA
JON, EFERVESCE AL ACIDO CLORHIDRICO, SUELO 
DE REACCION ALCALINA, 

SUELO COLOR PARDO GRISACEO OBSCURO EN SECO 
C2.5Y 5/2) y PARDO OLIVO EN HUMEDO (2,Sy 
4/4), ESTRUCTURA GRANULAR• CON MACRO Y Ml
CROPOROS TUBULARES, EFERVESCE ENERGICAMEN
TE AL ACIDO CLOP.HIDRICO, TEXTURA MIGAJON, 
REACCION DEL SUELO ALCALINA, CON FRAGMEN
TOS DE ROCA CALCAREA, 

SUELO COLOR AMARILLO PALIDO EN SECO (2,5Y 
7/4) Y AMARILLO PALIDO EN HUMEDO (2,5Y 
6/6), ESTRUCTURA FRIABLE Y SUELTA, CON Ml
CROPOROS TUBULARES, EFEP.VESCE ENERGICAMEN-
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TE AL ACIDO CLORHIDRICO, SUELO DE REACCION 
FUERTEMENTE ALCALINA CON FRAGMENTOS DE RO
CA CALCAREA, 

(80-100} SUELO D~ COLOR BL~~co EN SECO <2.Sv 8/2) y 
AMARILLO PARDUZCO EN HUMEDO Cl0YR 6/6 ), ES.. 
TRUCTURA FRIABLE, CON MICROPOROS TUBULARES 
EFERVESCE ENERGICAMENTE AL ACIDO CLORHIDRl 
co, TEXTURA MIGAJON ARENOSO, SUELO DE REA~ 
CION FUERTEMENTE ALCALINA, CON FRAGMENTOS 
DE ROCA CALCAREA, 

(100-120) SUELO COLOR BLANCO EN SECO (2, 5y 8/2) Y 
PARDO LIGERAllENTE AMARILLO EN HUMEDO ÜÜYR 
6/4), ESTRUCTURA FRIABLE, CON MICROPOROS 
TUBULARES, EFERVESCE ENERGICAMENTE AL ACl
DO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON, REACCION 
DEL SUELO FUERTEMENTE ALCALINA, CON FRAG
MENTOS DE ROCA CALCAREA, 
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PERFIL VIII, 

LOCALIZACION : A 5 KM, AL ESTE DEL POBLADO LACANJA CHAN
ZAYAB, 

EJIDO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 

CLIMA: 

LACANJA CHANZAYAB, 
OCOSINGO, 
CHIAPAS, 
ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CRETACICO MEDIO Y 
SUPERIOR, 
CALIDO HUMEDO AMIG, 

VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA. 
TOPOGRAFIA: PLANA, 
ALTITUD: 380 M.S.N,M, 
UTILIZACION ACTUAL: CULTIVO MIXTO: MAIZ (ZEA MAVS ), PLATANO 

<~ sp), c~~A DE AZUCAR CsAccHARUM sp), 
JITOMATE (LICOPERSICUM sp), 

TEMP, MEDIA ANUAL: 24.9ºc, 
PRECIP, MEDIA ANUAL: 2562,2 MM, 

EL CUADRO NO, 8 Y LA GRAFICA NO. 8 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB~ 
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL NO, 
VI 1 !. 

EL COLOR EN seco A TRAVES DEL PERFIL SE PRESENTA DE o A 20 CM. 
PARDO AMARILLENTO CLARO (2,5Y 6/4), CONTINUA CON GRIZ PARDUZCO 
CLARO (2.Sv 6/2) DE 20 A 90 CM. y CONCLUYE EN GRIS CLARO (2.Sv 
7/2) DE 90 A 110 CM, 

EL COLOR EN HUl"EDO SE PRESENTA DE 0 A 20 CM, PARDO OLIVO CLARO 
(2,Sv 5/4), CONTINUA DE 20 A 90 CM, PARDO GRISACEO (2.Sv 5/2 ), 
y TERMINA EN PARDO AMARILLENTO CLARO <2 .sv 6/4) DE 90 A no CM. 

LA TEXTURA EN LA CAPA DE 0 A 10 CM, ES ARCILLA, DE 10 A 20 CM, 
ES MIGAJON LIMOSO. DE 20 A 30 CM. ES MIGAJON·ARCILLOSO. DE 30 A 
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40 CM, ES ARCILLA, DE 40 A 50 CM, ES HIGAJON ARCILLOSO, DE 50 
A 60 CM, ES MIGAJON ARCILLO ARENOSO, DE 60 A 80 CH, ES MIGAJON 
ARENOSO, DE 80 A 90 CM, ES HIGAJON Y DE 90 A 110 CM, ES MIGA
JON ARCILLOSO, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.83 A 1.05 GR/ce. OBSERVANDOSE 
UN AUMENTO CON LA PROFUNDIDAD, LA DENSIDAD REAL VARIA DE 
1.90 A 2.47 GR/ce. ESTANDO EL VALOR MAS ALTO EN LA ULTIMA CA
PA. 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD VARIA DE 49,5 A 65,7%, 

EL pH CON AGUA VARIA DE 8,10 A 8,40 Y CON CLORURO DE POTASIO 
VA DE 7.85 A 8,10, ESTOS VALORES SE ENCUENTRAN EN FORMA HOMOGE. 
NEA A LO LARGO DEL PERFIL, EN AMBOS CASOS, 

EL PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA FLUCTUA DE 1,10 A 8.35%, EL 
VALOR MAS ALTO SE LOCALIZA EN LA CAPA DE 10 A 20 CM, 

LA c.1.c.T. FLUCTUA DE 9.13 A 32.20 MEQ/100 GR •• ESTANDO EL 
VALOR HAS ALTO EN LA CAPA DE 10 A 20 CM. 

EL CONTENIDO DE CALCIO PERMANECE ALTO EN TODO EL PERFIL, VA
RIANDO DE 65,0 A 88,0 MEQ/100 GR, 

EL MAGNESIO VARIA.DE 9,0 A 34,0 MEQ/100 GR,, EL VALOR MAS ALTO 
SE PRESENTA EN LA ULTIMA CAPA, 

EL SODIO VARIA DE 0,17 A 0,90 MEQ/100 GR,, DISMINUYENDO LOS Vfl 
LORES CONFORME SE INCREMENTA LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 
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EL POTASIO OSCILA DE U,28 A 0,75 MEQ/100 GR,, OBSERVANDOSE EL 
VALOR MAS ALTO EN LA CAPA SUPERFICIAL DE 0 A 10 CM, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO VA DE 4,40 A 9,69 p,p,M,, DISTRIBUYEN
DOSE HETEROGENEAMENTE A TRAVES DEL PERFIL, 

LOS NITRATOS VARIAN DE lQ,5 A 28,0 P,P,M,, DISMINUYENDO CONFOR 
ME AUMENTA LA PROFUNDIDAD. 

EL CONTENIDO DE ALOFANO SE CONSIDERA NULO, 

LAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS SON BAJAS AS! COMO TAMBIEN EL 
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL, 

EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE VARIA DE 1,86 A 5.90 
MEQ/100 GR, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVACIQ.. 
NES EN CAMPO. AL PERFIL lo, 8 SE LE CLASIFICA COMO 

ORDEN: 

SUBORDEN: 

GRAN GRUPO: 

MOLLISOL 

AQUOLL 

HAPLAQUOLL 
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PERFIL Vil! 
.DESCR!PCION POR HORIZONTES 

HORIZONTES Y 
PROFUNDIDAD (CM,) 

CARACTER! ST!CAS 

--------------------------
{0-10) 

U0-20 > 

<20-50) 

SUELO COLOR PARDO AMARILLENTO EN SECO 
(2,5Y 6/4) Y PARDO OLIVO CLARO EN HUMEDO 
(2,5Y 6/4 ), ESTRUCTURA GRANULAR PLASTICO 
Y PEGAJOSO, POCAS RA!CES, MACRO Y MICRO
POROS, FUERTE EFERVESCENCIA AL ACIDO 
CLORH!DR!CO, TEXTURA ARCILLOSA. REACCION 
DEL SUELO MODERADAMENTE ALCALINA, 

SUELO COLOR PARDO AMARILLENTO CLARO EN 
SECO (2,5Y 6/4) Y PARDO OLIVO CLARO EN 
HUMEDO {2,5Y 6/4), ESTRUCTURA GRANULAR 
CEMENTADA PLASTICO Y PEGAJOSO, POCAS RAl 
CES, FUERTE EFERVESCENCIA AL ACIDO CLORIU 
DRICO TEXTURA MlGAJON LIMOSO, REACC!ON 
DEL SUELO ALCALINA, CON FRAGMENTOS DE CON 
CHITAS Y CARACOLES, 

SUELO COLOR GRIS PARDUZCO CLARO EN SECO 
(2,Sv 6/2) y PARDO GR!SACEO <2.Sv 5/2 ), 
ESTRUCTURA GRANULAR CEMENTADA, PLAST!CO 
Y PEGAJOSO, POCAS RA!CES, FUERTE EFERVE~ 
CENC!A AL ACIDO CLORH!DR!CO, TEXTURA AR
CILLOSA, REACC!ON DEL SUELO MODERADAMEN
TE ALCALINA, CON FRAGMENTOS DE CARACOLES 
Y CONCH!TAS. 



(50-90) 

(90-110) 
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SUELO COLOR GRIS PARDUZCO CLARO EN SECO 
(2 ,5y 6/2) Y PAP'.)0 GRISACEO EN HUMEDO 
(Z,5v 5/2), ESTRUCTURA GRANULAR CEMENTADA 
POR CALIZAS, PLASTICO Y PEGAJOSO, POCAS 
RAICES, FUERTE EFERVESCENCIA AL ACIDO 
CLORHIORICO, TEXTURA MIGAJON ARENOSO REAC. 
C!ON DEL SUELO MODERADAMENTE ALCALINA. 

SUELO COLOR GRIS PARDUZCO EN SECO (2,5v 
6/2) Y PARDO GR I SACEO EN HUMEDO (2, 5v 5/2) 
ESTRUCTURA GRANULAR CEMENTADA POR CALIZAS 
PLAST!CO Y PEGAJOSO, POCAS RAICES, FUERTE 
EFERVESCENCIA AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTIL 
RA MIGAJON ARCILLOSO, REACCION DEL SUELO 
ALCALINA, FRAGMENTOS DE CONCHITAS Y CARA
COLES, 
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PERFIL IX, 

LOCALIZACION : A 2 KM, AL SURESTE DEL POBLADO JOSE CASTL 
LLO. 

MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 
CLIMA: 

PALENQUE. 
CHIAPAS, 
ROCA CALIZA DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR 
CALIDO HUMEDO AMIG, 

VEGETACION ORI°GINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 
TOPOGRAFIA: LIGERAMENTE ONDULADA, 
ALTITUD: 390 M, S,N,M, 
UTILIZACION ACTUAL: ACAHUAL DE l A~O 
TEMP, MEDIA ANUAL: 26,6ºc, 
PRECIP. MEDIA ANUAL: 1875,4 MM, 

EL CUADRO NO, 9 Y LA GRAFICA NO, 9 PRESENTAN LOS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL NO.IX, 

EL COLOR EN SECO DE 0 A 20 CM, ES PARDO OBSCURO <10YR 4/5) Y DE 
20 A 40 CM, ES PARDO AMARILLENTO OBSCURO (lÜYR 4/4), 

EL COLOR EN HUMEDO ES DE 0 A 2n CM, PARDO GRISACEO MUY OBSCURO 
ClOvR 312) y DE 20 A .t¡O CM. ES PARDO AMARILLENTO OBSCURO ClOvR 
3/6 ), 

LA TEXTURA ES DE TIPO MIGAJON EN TODO EL PERFIL, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.96 A 1.11 GR/ce, DISMINUYENDO 
LOS VALORES AL INCREMENTARSE LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 

LA DENSIDAD REAL VARIA DE 2.03 A 2.15 GR/ce, OBSERVANDOSE UN 
INCREMENTO AL AUl'ENTAR LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 
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EL PORCENTAJE DE POROSIDAD OSCILA ENTRE 45,3 Y 55,0% OBSERVAN
DOSE UN INCREMENTO AL AVANZAR EN PROFUNDIDAD EL PERFIL, 

EL pH CON AGUA FLUCTUA ENTRE 7.88 A 8.37 Y SE MANTIENE ALCALI
NO EN TODO EL PERFIL, 

EL pH CON CLORURO DE POTASIO VARIA DE 7,00 A 7.20 Y SE MANTIE
NE HOMOGENEO EN TODO EL PERFIL, 

EL PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA DISMINUYE CON LA PROFUNDIDAD 
VARIANDO DE 4,36 A 15,37%, 

LA c.1.c.T. PRESENTA VALORES QUE VAN DE 42.42 A 49.17 MEQ/100 
GR,, ESTANDO EL MAXIMO VALOR EN LA ULTIMA CAPA DEL PERFIL, 

EL CALCIO VARIA DE 35,0 A 41,0 MEQ/100 GR,, OBSERVANDOSE UN 
AUMENTO AL INCREMENTARSE LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 

EL MAGNESIO VARIA DE 4,0 A 26,0 MEQ/100 GR,, AUMENTANDO LOS Vfj_ 
LORES AL INCREMENTARSE LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 

EL POTASIO VARIA DE 0,20 A 1.71 MEQ/100 GR,, OBSERVANDOSE UNA 
DISMINUCION DE LOS VALORES AL AUMENTAR LA PROFUNDIDAD, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO VARIA DE 9,39A10,86 P,P,M,, DISMINU
YENDO LOS VALORES AL INCREMENTARSE LA PROFUNDIDAD, 

LOS NITRATOS VARIAN DE 12,5 A 17,5 p,P,M, 

LA REACCION AL ALOFANO ES NEGATIVA EN TODO EL PERFIL 
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LAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS SON BAJAS, AS! COMO TAMBIEN EL 
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL, 

EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE VARIA DE 0,67 A 0,95 
MEQ/100 GR, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y DE LAS OBSERVACIQ... 
•lES EN CAMPO, AL PERFIL fo, 9 SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN : 

SUBORDEN: 

MOLLISOL 

RENDOLL 
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PERFIL IX 
DESCRIPCION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (CM,) 

<0-15) 

<15-30) 

A}Qcl (30-40) 

CARACTER 1 STI CAS 

SUELO COLOR PARDO OBSCURO EN SECO (}ÜYR 
4/3) Y PARDO GRISACEO MUY OBSCURO EN HUM~ 
DO (lOYR 3/2 ), ESTRUCTURA NUCIFORME, FRI~ 
BLE Y SUELTO, CON MACRO Y MICROPOROS, A
BUNDANTES RAICES, LIGERA REACCION AL ACl
DO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON, REACCION 
DEL SUELO MODERADAMENTE ALCALINA, PRESEN
TA GUIJARROS MEDIANOS Y GRANDES, HORIZON
TE ABRUPTO, 

SUELO COLOR PARDO AMARILLENTO OBSCURO EN 
SECO ll0YR 4/4) Y PARDO AMARILLENTO OBSCU.. 
RO EN HUMEDO ÜÜYR 3/6 ), ESTRUCTURA NUCI -
FORME, FRIABLE Y SUELTO, CON MACRO Y MICRQ. 
POROS, ABUNDANTES RAICES, LIGERA REACCION 
AL ACIDO CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON, 
REACCION DEL SUELO MODERADAMENTE ALCALINA, 
HORIZONTE ABRUPTO INTERRUMPIDO POR LA RO
CA CALCAREA, 

SUELO DE COLOR PARDO AMARILLENTO OBSCURO 
EN SECO ÜÜYR 4/4) Y PARDO AMARILLENTO 
OBSCURO EN HUMEDO ÜÜYR 3/6 ), ESTRUCTURA 
NUCIFORME, FRIABLE, SUELTO Y ABRASIVO, 
CON MACRO Y MICROPOROS, FUERTE EFERVESCEti. 
CIA AL ACIDO CLORHIDICO, TEXTURA MIGAJON, 



- 109 -

PRESENTA GUIJARROS GRANDES Y REDONDEADOS, 
REACCION DEL SUELO ALCALINA, 

Cl (40 O MAS) ROCA CALCAREA, 
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PERFIL X, • 

LOCALIZACION: A 2.5 KM, AL ESTE DEL POBLADO JOSE CASTI-

EJIDO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 
MATERIAL PARENTAL: 

LLO, 
JOSE CASTILLO, 
PALENQUE. 
CHIAPAS, 
ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CRETACICO MEDIO Y 
SUPERIOR, 

CLIMA: CALIDO HUMEDO AMIG, 
VEGETACION ORIGINAL: SELVA ALTA PERENNIFOLIA, 
TOPOGRAFIA: LIGERAMENTE ONDULADA, 
ALTITUD: 380 M,S,N,M, 
UTILIZACION ACTUAL: ACAHUAL DE 2 AÑOS, 
TEMP, MEDIA ANUAL: 26,6ºc, 
PRECIP. MEDIA ANUAL: 1375,4 MM. 

EL CUADRO NO. 10 Y LA GRAFICA NO, 10 PRESENTAN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS DEL PERFIL NO, 
x. 

EL COLOR EN SECO DE 0 A 20 CM, ES PARDO GRISACEO (10YR 5/2) Y 
DE 20 A 30 CM. GRIS PARDUZCO BRILLANTE Cl0YR 6/2), 

EL COLOR EN HUMEDO DE 0 A 20 CM, ES GRIS OBSCURO Cl0YR 4/1) Y 
DE 20 A 30 CM, PARDO GRISACEO (10YR 5/2), 

LA TEXTURA ES DE TIPO MIGAJON, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.79 A 0.93 GR/ce, MIENTRAS QUE 
A DENSIDAD REAL FLUCTUA ENTRE :l.15 A 2.34 GR/ce, EN AMBOS CA
SOS EL VALOR AUMENTA AL INCREMENTARSE LA PROFUNDIDAD, 
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EL PORCENTAJE DE POROSIDAD OSCILA ENTRE 60.2 A 63,2%, OBSERVAN
DOSE UNA DISMINUCION AL AUMENTAR LA PROFUNDIDAD, 

EL pH CON AGUA VARIA DE 8,1 A 8,3 Y CON CLORURO DE POTASIO VA 
DE 7,30 A 7,35, EN AMBOS CASOS SE NOTA UN LIGERO INCREMENTO AL 
AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 

EL PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA DISMINUYE AL AUMENTAR LA PRO
FUNDIDAD Y VARIA DE 6.54 A 15,43%, 

LA c.1.c.T. FLUCTUA DE 23.49 A 42.64 MEQ/100 GR •• OBSERVANDOSE 
UNA DISMINUCION AL AUMENTAR LA PROFUNDIDAD. 

EL CALCIO VARIA DE 27,0 A 44,0 MEQ/100 GR,, EL VALOR MAS ALTO 
SE ENCUENTRA EN LA CAPA SUPERFICIAL DE 0 A 10 CM. 

EL MAGNESIO VARIA DE 10,0 A 32.0 MEQ/100 GR, 

EL SODIO VARIA DE 0,15 A 0,34 MEQ/100 GR,, DISMINUYENDO LOS VA
LORES AL AUMENTAR LA PROFUNDIDAD, 

EL POTASIO VARIA DE 0,53 A 0.74 MEQ/100 GR, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO VARIA DE 2,55 A 5.76 P,P,M,, EL VALOR 
MAS BAJO ESTA EN LA CAPA SUPERFICIAL DE o A 10 CM. 

LOS NITRATOS FLUCTUAN ENTRE 2i,5 A 39,0 P.P.M., SE OBSERVA UNA 
DISMINUCION DE LOS VALORES AL INCREMENTARSE LA PROFUNDIDAD, 

LA REACCION AL ALOFANO ES POSITIVA EN TODO EL PERFIL, 

LAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS SON BAJAS, AS! COMO TAMBIEN EL 
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL, 
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EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE VARIA DE 0,63 A 0,79 
MEQ/100 GR, 

COMO RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QU!MICO Y DE LAS OBSERVA
CIONES EN CAMPO, AL PERFIL t-0, l:J SE LE CLASIFICA COMO: 

ORDEN: 

SUBORDEN: 

MOLL!SOL 

RENDOLL 
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PERFIL X 
DESCRIPCION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y 
PROFUNDIDAD (cM, ) 

Aoo (0-10) 

U0-20) 

A¡ (20-30) 

CARACTER 1ST1 CAS 

SUELO COLOR PARDO GR!SACEO EN SECO (lÜYR 
512) Y GRIS OBSCURO EN HUMEDO (10YR 4/1 ), 
ESTRUCTURA GRANULAR, FRIABLE Y SUELTO, CON 
ABUNDANTES RA!CES, MACRO Y MICROPOROS, PR~ 
SENTA EFERVESCENCIA AL ACIDO CLORHIDR!CO, 
TEXTURA M!GAJON, REACCION DEL SUELO ALCA
LINA, 

SUELO COLOR PARDO GRISACEO EN SECO (10YR 
512) Y GRIS OBSCURO EN HUMEDO Ü0YR !J/l ), 
ESTRUCTURA GP.ANULAR, FRIABLE V SUELTO, M~ 
CRO Y MICROPOROS, CON ABUNDANTES RAICES, 
PRESENTA EFERVESCENCIA AL AC!DO CLORH!DRL 
CO, TEXTURA M!GAJON, REACCION DEL SUELO 
ALCALINA, 

SUELO COLOR GP.!S PARDUZCO BRILLANTE EN SI;. 
CO (10YR 6/2) Y PARDO GRISACEO EN HUMEDO 
(lOVR 5/2 ), ESTRUCTURA GRANULAR, FRIABLE 
Y SUELTO, MACRO Y M!CROPOROS, ABUNDANTES 
RAICES, PRESENTA EFERVESCENCIA AL ACIDO 
CLORHIDRICO, TEXTURA MIGAJON, REACCION 
DEL SUELO ALCALINA, PRESENTA MOTEADO ROJl 
za. 
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X.- DISCUSION 

CON LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE CAMPO, GABINETE Y LABO
RATORIO, LLEGAMOS A CONCLUIR QUE EN LA ZONA DE ESTUDIO LOS su~ 
LOS PREDOMINANTES SON DEL ORDEN MOLLISOL, SIN EMBARGO EL PERFIL 
111 ES CLASIFICADO DENTRO DEL ORDEN ENTISOL, MIENTRAS QUE EL 
PERFIL IV SE CLASIFICO DENTRO DEL ORDEN ULTISOL. ESTOS SUELOS 
PRESENTAN CARACTERISTICAS QUE PERMITEN DIFERENCIARLOS Y CLASIFL 
CARLOS EN LOS T/l:XA DE ORDEN, SUBORDEN Y GRAN GRUPO, DE ACUERDO 
A LA 7A. APROXIMACION, 

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS DE CAMPO Y DE LOS ANALISIS FISICOS 
Y QUIMICOS, LOS PERFILES 1 !, IV, VII Y VI 11 SON CLASIFICADOS 
DENTRO DEL ORDEN MOLLI SOL, SUBORDEN AQUOLL Y GRAtl GRUPO HAPLA
QUOLL. 

EL PERFIL 11 UBICADO EN UNA ZONA CON CULTIVO MIXTO. PRESENTA 
UN COLOR QUE VARIA DE PARDO GRIS MUY OBSCURO A PARDO MUY PALl
DO EN SECO, MIENTRAS QUE EN HUMEDO VA DE NEGRO A PARDO AMARI
LLENTO BRILLANTE. ESTO SE DEBE AL CONTENIDO DE MATERIA ORGANl
CA EN LAS CAPAS SUPERIORES Y TAMBIEN A LA PRESENCIA DE OXIDOS E 
HIDROXIDOS DE FIERRO Y ALUMINIO QUE DAN PARTE DE LA COLORACION 
AL RESTO DEL PERFIL, DEBIDO AL ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGA. 
NICA PROPORCIONADA POR LA VEGETACION (CULTIVO MIXTO), LAS DENSL 
DADES SON BAJAS Y LA CANTIDAD DE NITRATOS ES ALTA, SIN EMBARGO 
LA PERDIDA DE ESTOS ES RAPIDA DEBIDO AL LAVADO EXCESIVO PROVO
CADO POR LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, 

LA TEXTURA SE PRESENTA DE MIGAJON A MIGAJON ARCILLO-ARENOSO, CON 
UNA BUENA POROSIDAD QUE VARIA DE 61,5 A 31.2% CONFORME AUMENTA 
LA PROFUNDIDAD CAUSANDO QUE EL SUELO SEA PERMEABLE, CON MENOS 
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AGREGACION Y MAS COMPACTACION EN LAS CAPAS PROFUNDAS, LA C, 1, 
C.T. VARIA DE 21.34 A 26.40 MEo/100 GR •• ESTA SITUACIONES PRQ. 
VOCADA POR LA TEXTURA, POR EL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, 
POR EL pH, POR EL MATERIAL PARENTAL, 

EL PH ES NEUTRO A LIGERAMENTE ACIDO VARIANDO CON H20 DE 7.1 A 
4.8 Y CON KCI DE 5,55 A 3,40, DEBIDO A LA DESBASIFICACION POR 
LAVADO, EL CALCIO VARIA DE 19 A 28 MEQ/100 GR,, EL MAGNESIO DE 
9 A 14 MEQ/100 GR,, EL SODIO DE 0,72 A 0.91 MEQ/100 GR, Y EL 
POTASIO VARIA DE 1.52 A 0,32 MEQ/100 GR,; CANTIDADES AFECTADAS 
PRINCIPALMENTE POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE 
PRESENTAN EN ESTA ZONA OCASIONANDO QUE CANTIDADES DE BASES IN
TERCAMBIABLES SEAN LIXIVIADAS, 

EL CON TEN IDO DE FOSFORO ES POBRE DEBIDO A LA PERDIDA POR LAVA
DO, DEPENDE TAMBIEN DEL MATERIAL PARENTAL, GRADO DE HUMEDAD Y 
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, LA REACCION POSITIVA AL ALOFA
NO OBEDECE A UNA CONTAMINACION POR CENIZAS VOLCANICAS E INDICA 
PROBLEMAS DE FIJACION DEL FOSFORO, 

-EL PERFIL IV UBICADO TAMBIEN EN UN CULTIVO MIXTO, PRESENTA UN 
COLOR EN SECO QUE VA DE PARDO GRIS OBSCURO A AMARILLO PALIDO Y 
EN HUMEDO DE PARDO GRIS OBSCURO A AMARILLO OLIVO, EL ALTO CON
TENIDO DE MATERIA ORGANICA EN LAS CAPAS SUPERIORES Y LA PRESEli. 
CIA DE OXIDOS E HIDROXIDOS DE FIERRO Y ALUMINIO INTERVIENEN EN 
EL COLOR DEL RESTO DEL PERFIL, 

LA DENSIDAD APARENTE (0.87 GR/ce.) y LA DENSIDAD REAL (2,14 
GR/ce.) SON CONSIDERADAS BAJAS DEBIDO AL GRAN CONTENIDO DE MA
TERIA ORGANICA (12,58%), SIENDO POR ESTA QUE LA CANTIDAD DE Nl 
TRATOS SEA ALTA, VARIANDO DE 52,0 A 17.25 P.P.M. CONFORME A LA 
PROFUNDIDAD, LA MATERIA ORGANICA INTERVIENE EN EL RECICLAJE 
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DE ELEMENTOS, EN LA INTEMPERIZACION DE LOS MINERALES Y MANTIE
NE LA ESTRUCTURA DEL SUELO, 

LA TEXTURA ES DEL TIPO MIGAJON CON UNA BUENA POROSIDAD QUE VA
RIA DE 59.30 A 66.20% RELACIONANDOSE CON LA c.1.c.T. QUE VA DE 
37,85 A 6.13 MEQ/100 GR,, CONSIDERADA COMO BAJA E INFLUENCIADA 
POR LA DISTRIBUCION DE LA MATERIA ORGANICA, 

EL pH CON H:zO VARIA DE 8,2 A 8,6 Y CON KCI DE 7.00 A /.3S, 
CONSIDERADO COMO LIGERAMENTE ALCALINO ATRIBUIDO AL MATERIAL Pa 
RENTAL COMPUESTO POR CALIZAS PRINCIPALMENTE, MIENTRAS QUE EN 
EL COMPLEJO EL CATION DOMINANTE ES EL CALCIO (74.0 A 78,0 MEQ/ 
100 GR,}, LE SIGUE EL MAGNESIO DE 8,0 A 11,0 MEQ/100 GR,, LOS 
CONTENIDOS DE SODIO Y POTASIO SON MUY POBRES 1.13 A 0,36 MEaf 
100 GR, RESPECTIVAMENTE, CANTIDADES INFLUIDAS POR EL MATERIAL 
PARENTAL, POR EL CLIMA Y POR EL TIPO DE VEGETACION, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO VARIA DE 4,26 A 8,12 P.P.M. A CONSE
CUENCIA DEL LAVADO EXCESIVO Y DE LOS ALTOS NIVELES DE CALCIO, 
OCASIONANDO QUE EL FOSFORO SE PRECIPITE, 

DE ACUERDO A LOS ANALISIS QUIMICOS DE LA PASTA DE SATURACION Y 
OBSERVANDO EL CONTENIDO DE co3, Hco3. CI- y so4, ASI COMO LA 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (0,750 A 0.310 MMHOS/CM. ), EL SUELO NO 
PRESENTA PROBLEMAS DE SALINIDAD. 

EL PERFIL VII LOCALIZADO EN UN ACAHUAL DE 1 AÑO, PRESENTA UN 
COLOR EN SECO QUE VA DE PARDO GRISACEO A BLANCO Y EN HUMEDO VA 
DE PARDO GRIS MUY OBSCURO A PARDO, MOSTRANDO LOS EFECTOS DEL 
ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA EN LAS CAPAS SUPERIORES, 
EN LAS CAPAS INTERMEDIAS INDICA CONDICIONES DE REDUCCION DEL 
FIERRO AL ESTADO FERROSO POR CONDICIONES DE ANEGAMIENTO FAVORE. 
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CIDAS POR LA TOPOGRAFIA PLANA Y EN LAS CAPAS MAS PROFUNDAS SE 
NOTA LA INFLUENCIA DEL MATERIAL PARENTAL CALIZO, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE 0.90 A 0.88 GR/ce., LA DENSIDAD 
REAL DE 2.11 A 2.41 GR/ce. y EL PORCENTAJE DE POROSIDAD DE 
57,3 A 63,4%, CONDICIONES QUE SE RELACIONAN CON LA VARIACION 
DE LA CANTIDAD DE MATERIA ORGANICA A LO LARGO DEL PERFIL Y 
LAS CONDICIONES DE ANEGAMIENTO, MIENTRAS QUE LA TEXTURA DE Ml
GAJON PASA A MIGAJON ARENOSO PARA TERMINAR EN MIGAJON, CONDl 
CIONES QUE CONJUGADAS AUMENTAN EL FENOMENO DE REDUCCION Y OBS. 
TRUCCION EN EL MOVIMIENTO DEL AGUA V AIRE, 

EL pH CON fi;20 VARIA DE 7,80 A 8.68 V CON KCI DE 7,60 A 7.95 EL 
CUAL SE CONSIDERA DE LIGERAMENTE ALCALINO A MODERADAMENTE ALC~ 
LINO ATRIBUIDO AL MATERIAL DE ORIGEN COMPUESTO POR CALIZAS, POR 
LO QUE EL CATION QUE DOMINA EN LA SOLUCION DEL SUELO ES EL CA~ 
CIO (80.0 A 85,0 MEQ/100 GR.), EL tJAGNESIO DISMINUYE CON LA PRQ. 
FUNDIDAD DE 29,0 A 11,0 .MEQ/100 GR, V LOS CONTENIDOS DE SODIO Y 
POTASIO SON BAJOS DEBIDO A LA PERDIDA POR LIXIVIACION, LA C,I, 
C.T. DISM.!NUVE DE 58.74 A 9.57 MEQ/100 GR.' SIN EMBARGO SE Oll. 
SERVA EL EFECTO MEJORADOR DE LA VEGETACION SOBRE LA DISTRIBU
CION DE LOS CATIONES INTERCAMBIABLES AL PRESENTAR ALTAS CONCE~ 
TRACIONES EN LOS SUBHORIZONTES SUPERIORES, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO ES POBRE DEBIDO AL EXCESIVO LAVADO 
CAUSADO POR LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES V A LAS ALTAS CON
CENTRACIONES DE CALCIO, LA MATER!A ORGANtCA ES ALTA, 15.25%, 
DEBIDO AL APORTE CONTINUO POR LA VEGETACION, POR LO QUE EL COfi. 
TENIDO DE NITRATOS ES ALTO, OE 113.7 A 20,2 p,p,M,, SIN EMBAR
GO LA PERDIDA DE ESTOS ES RAPIDA POR LIXIV!AC!ON. 

DE ACUERDO A LOS ANALIS!S QUIMICOS DE LA PASTA DE SATURAC!ON V 
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OBSERVANDO EL CONTENIDO DE CARBONATOS, BICARBONATOS, CLORUROS 
Y SULFATOS, AS! COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTR!CA (Q,890 A 0,325 
MMHOS/CM,) EL SUELO NO PRESENTA PROBLEMA DE SALINIDAD, 

EL PERFIL Vil! UBICADO EN UN CULTIVO MIXTO, PRESENTA UN COLOR 
EN SECO QUE VA DE PARDO AMARILLENTO CLARO A GRIS CLARO Y EN HU. 
MEDO DE PARDO OLIVO CLARO A PARDO AMARILLENTO CLARO, ESTO SE 
DEBE A LA PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA EN LAS CAPAS SUPERIO
RES Y POSTERIORMENTE INDICA CONDICIONES DE REDUCCION DEL FIE
RRO AL ESTADO FERROSO POR ANEGAMIENTO, L'€BIDO A LAS ALTAS PRE
CIPITACIONES PLUVIALES Y A LA TOPOGRAF!A PLANA, COND!C!ON QUE 
INFLUYE EN LA TEXTURA LA CUAL VARIA DE ARCILLA, MIGAJON ARCI
LLOSO.MIGAJON ARENOSO A MIGAJON ARCILLOSO, AS! COMO EN LAS 
DENSIDADES Y EL PORCENTAJE DE POROSIDAD EL CUAL VARIA DE 62,5 
A 57,5%, RETARDANDO EL MOVIMIENTO DEL AGUA Y AIRE EN EL SUELO, 
ESTO ES·POR LA PRESENCIA DE MICROPOROS DEBIDO A LA ARCILLA QUE 
RETIENE MAYOR CANTIDAD DE AGUA EN EL SUELO, ADEMAS DE AUMEN-. . 
TAR LA DENSIDAD APARENTE; ESTO SE DEBE A LA COMPACTACION PRODU. 
CIDA POR LOS HORIZONTES SUPERIORES Y TAMBIEN A LA MENOR GRANU
LACION Y AL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, 

EL pH CON t+¿O ES 8,j Y CON KCI ES 7,9 CONSIDERADO LIGERAMENTE 
ALCALINO, PROVOCADO POR LA GRAN CANTIDAD DE IONES CALCIO Y MAG. 
NESIO PROPORCIONADOS POR EL MATERIAL PARENTAL CALIZO EN FORMA 
DE CARBONATOS DE CALCIO Y MAGNESIO YA INTEMPERIZADOS PARA PO
DER SER ASIMILADOS POR LAS PLANTAS, MIENTRAS QUE LAS CANTIDA
DES DE SODIO (0,82 MEQ/100 GR,) Y DE POTASIO (0,75 MEQ/100 GR,) 
SON BAJAS DEBIDO A LA PERD!DA POR LIXIVIACION, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 24,36 A 20.54 MEQ/100 GR. CONSIDERADA CQ. 
MO BAJA, CONDICION AFECTADA POR LA TEXTURA, POR EL CONTENIDO 
DE MATERIA ORGAN ICA, POR EL pH Y POR EL MATERIAL PARENTAL, 
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EL CONTENIDO DE FOSFORO ES POBRE DEBIDO AL EXCESIVO LAVADO DEL 
SUELO POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, A CONSECUENCIA 
DE LOS ALTOS NIVELES DE CALCIO EL FOSFORO SE PRECIPITA, 

LOS NITRATOS VARIAN DE 19.5 A 14,5 P.P.M. DE ACUERDO A LA MATE. 
RIA ORGANICA, SIN EMBARGO LA PERDIDA DE ESTOS ES RAPIDA A CA\!. 
SA DE LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES, 

DE ACUERDO A LOS ANALISIS QUIMICOS DE LA PASTA DE SATURACION Y 
OBSERVANDO EL CONTENIDO DE co3, Hco3, CI- y so4, AS! COMO LA 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA t0.450 A 0.370 MMHos/cM,), EL SUELO NO 
PRESENTA PROBLEMAS DE SALINIDAD, 

LOS PERFILES 1 Y VI SON CLASIFICADOS DENTRO DEL ORDEN MOLL!SO~ 
SUBORDEN AQUOLL Y GRAN GRUPO ARGIAQUOLL. 

EL PERFIL 1 ESTA SITUADO EN UN CULTIVO DE CITRICOS, PRESENTA UN 
COLOR EN SECO QUE VA DE PARDO GRIS MUY OBSCURO A PARDO AMARI
LLENTO Y EN HUMEOO DE NEGRO A PARDO AMARILLENTO OBSCURO, PRE
SENTA UN MOTEADO ROJO QUE DENOTA EL PROCESO DE RUBEFACCION QUE 
CO«SISTE EN LA DISPERSION Y OXIDACION PROGRESIVA DEL FIERRO 
AL MISMO TIEMPO QUE SE INSOLUBILIZA EL MANGANESO, ESTA COLO-
RACION SE DEBE AL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA (14,86%) 
EN LA CAPA SUPERIOR Y QUE MEDIANTE PROCESOS DE MELANIZACION 
PRODUCE ESTOS Y DEBIDO AL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA 
LOS NITRATOS SON ALTOS VARIANDO DE b2.~ A 8,6 p,p,M, CONFORME 
A LA PROFUNDIDAD, PRESENTANDOSE UNA PERDIDA DE ESTOS POR EL Li?.. 
VADO EXCESIVO DEL SUELO, 

DEBIDO AL CAMBIO DE TEXTURA QUE EN LOS PRIMEROS 20 CM, ES UN 
MIGAJON A ARCILLA EN EL RESTO DEL PERFIL, ALTERA LA DENSIDAD 
APARENTE C0.84 A 1.11 GR/ce.), AS! COMO LA DENSIDAD REAL (2.41. 
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A 2.14 GR/ce.), RELACIONADO CON PORCENTAJE DE POROSIDAD QUE VA. 
RIA DE 65,l A 4e.l%. DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA ARCILLA EN 
EL PERFIL, 

EL pH VARIA CON Hzo DE 6.55 A 5.57 y CON KCI DE 5.75 A 4,QO 
CONSIDERADO COMO MODERADAMENTE ACIDO, COMUN EN LOS SUELOS MINE_ 
RALES DE REGIONES CALIDO HUMEDAS DONDE LAS FRECUENTES PRECIPI
TACIONES PLUVIALES LIXIVIAN CANTIDADES APRECIABLES DE BASES lti. 
TERCAMB 1 ABLES, 

CON LO QUE RESPECTA AL CALCIO, DISMINUYE CONFORME A LA PROFUN
DIDAD DE 23,0 A 18,0 MEQ/100 GR,, EL MAGNESIO (6,0 MEQ/100 GR. k 
EL SODIO (0,50 MEQ/100 GR,) Y EL POTASIO DE 1.74 A 0.65 MEQ/10'.J 
GR,, CANTIDADES INFLUENCIADAS POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES 
PLUVIALES QUE PROVOCAN LA PERDIDA DE ESTOS POR EL EXCESIVO LA. 
VADO, ESTO MISMO SUCEDE CON EL FOSFORO, ENCONTRANDOSE EN CONTE. 
NIDOS MUY POBRES DE 1,95 A 2.07 p,p,M, LA REACCION POSITIVA 
AL ALOFANO INDICA PROBLEMAS DE FIJACION DEL FOSFORO, 

EL PERFIL VI LOCALIZADO EN UNA ZONA CON CULTIVO DE MAIZ, PRE
SENTA UN COLOR EN SECO QUE VA DE GRIS OBSCURO A AMARILLO ROJI
ZO Y EN HUMEDO DE NEGRO A AMARILLO ROJIZO, ESTO SE DEBE AL GRAN 
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA (24.15%) EN LAS CAPAS SUPERIORES 
Y POSTERIORMENTE A LA PRESENCIA DE OXIDOS E HIDROXIDOS DE FIE
RRO Y ALUMINIO, EL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA EN LAS 
PRIMERAS CAPAS SE DEBE A QUE ES UN TERRENO NUEVO ABIERTO A LA 
AGRICULTURA Y QUE RECIENTEMENTE SE PRACTICO LA ROZA-TUMBA-QUEMA 
DE LA VEGETACION EXISTENTE, 

DEBIDO AL ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA LOS NITRATOS SON 
ALTOS 113,0 P,P,M,, DISMINUYENDO CON LA PROFUNDIDAD A 17,75 P, 
P,M, Y LAS DENSIDADES SON BAJAS, LA MATERIA ORGANICA INTER-
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VIENE EN EL RECICLAJE DE ELEMENTOS, EN LA INTEMPERIZACION DE 
LOS MINERALES Y MANTIENE LA ESTRUCTURA DEL SUELO FAVORECIENDO 
LA ESTABILIZACION DE SUS AGREGADOS, 

DEBIDO AL CAMBIO DE TEXTURA QUE EN LOS PRIMEROS 10 CM. ES MIGó 
JON LUEGO ARCILLA Y TERMINA EN LAS DOS ULTIMAS CAPAS EN MIGA
JON ARCILLO-LIMOSO, ESTO ALTERA TANTO LA DENSIDAD REAL COMO Li\ 

DENSIDAD APARENTE, RELACIONANDO CON EL PORCENTAJE DE POROSIDAD 
QUE VARIA DE 61.9 A 46,8% DEBIDO A LA PRESENCIA DE ARCILLA EN 
EL PERFIL, RETARDANDO EL MOVIMIENTO DEL AGUA Y AIRE EN EL SUE
LO, 

EL pH SE CONSIDERA LIGERAMENTE ALCALINO. VARIANDO CON tt20 DE 
8,2 A 8.4 Y CON KCI DE 6.70 A 7.25, DEBIDO A LA ALTA CONCENTR/!,_ 
CION DE CALCIO EN LA SOLUCION DEL SUELO. LA c.1.c.T. SE cm1 
SIDERA ALTA VARIANDO DE 75.40 A 30,46 MEQ/100 GR,, RELACIONAN
OOSE CON LA MATERIA ORGANICA Y A LA PRESENCIA DE ARCILLA EN EL 
PERFIL, 

EL CALCIO ES EL CATION DOl'llNANTE EN LA SOLUCION DEL SUELO Y VI!,_ 
RIA DE 56,0 A 25.0 MEQ/100 GR,, EL MAGNESIO LE SIGUE EN IMPOR
TANCIA Y VARIA DE 8,0A13.0 MEQ/100 GR,, MIENTRAS QUE LAS CA~ 
TIDADES DE SODIO Y POTASIO SON BAJAS, CANTIDADES INFLUIDAS POR 
EL MATERIAL PARENTAL, POR EL CLIMA Y POR EL TIPO DE VEGETACION, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO ES MUY POBRE DEBIDO AL ALTO CONTENIDO 
DE CALCIO DERIVADO DEL MATERIAL PARENTAL Y AL EXCESIVO LAVADO 
CAUSADO POR LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES PLUVIALES. 

DE ACUERDO A LOS ANALISIS QUIMICOS DE LA PASTA DE SATURACION Y 
OBSERVANDO EL CONTENIDO DE co3. Hco3. CI- y so4. AS! COMO LA 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (0,750 A 0,380 MMHOS/C/'I.), EL SUELO 
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NO PRESENTA PROBLEMAS DE SALINIDAD, 

LOS PERFILES IX Y X SON CLASIFICADOS DENTRO DEL ORDEN MOLLISOL 
Y SUBORDEN RENDOLL, 

EL PERFIL IX DE SOLO 40 CM, DE PROFUNDIDAD Y LOCALIZADO EN UN 
ACAHUAL DE 1 A~O. PRESENTA EN SECO UN COLOR QUE VARIA DE PAR
DO OBSCURO A PARDO AMARILLENTO OBSCURO Y EN HUMEDO DE PARDO 
GRISACEO MUY OBSCURO A PARDO AMARILLENTO OBSCURO, ESTO ES DEBL 
DO AL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA EN TODO EL PERFIL, E~ 

TA VARIA DE 15,37 A 4,36%, PROPORCIONADA POR EL TIPO DE VEGE
TACION Y QUE EN ESTE CASO SE TRATA DE UN ACAHUAL, PROVOCANDO 
TAMBIEN LA MATERIA ORGANICA QUE LAS DENSIDADES SEAN BAJAS, LA 
TEXTURA ES DE TIPO MIGAJON EN TODO EL PERIL, CON UNA POROSIDAD 
QUE AUMENTA CONFORME A LA PROFUNDIDAD DE 45,3 A 55,0%, OBSER
VANDOSE EL EFECTO MEJORADOR DE LA VEGETACION, 

EL pH VARIA CON ~O DE 8,37 A 8,20 Y CON .KCI DE 7,20 A 7,00, 
EL CUAL SE CONSIDERA LIGERAMENTE ALCALINO, DEBIDO AL GRAN CON
TENIDO DE LOS CATIONES CALCIO Y MAGNESIO PROPORCIONADOS POR 
ROCAS CALIZAS Y DOLOMITICAS RESPECTIVAMENTE, AL MISMO TIEMPO 
QUE EL CALCIO 35,0 MEa/100 GR, Y EL MAGNESIO (26.0 MEQ/100 
GR) SON LOS CATIONES QUE DOMINAN EN EL COMPLEJO DE CAMBIO, 
MIENTRAS QUE EL SODIO VARIA DE 0,75 A 0.90 MEQ/100 GR, Y EL 
POTASIO DE 1.71 A 0,20 MEa/100 GR, INDICANDO UN SUELO MUY LI
XIVIADO POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRE
SENTAN EN LA ZONA, DONDE EL SODIO HA QUEDADO COMO REMANENTE, 

EL CONTENIDO DE FOSFORO VARIA DE 10,86 A 9,39 P,P,M, DEBIDO AL 
GRAN CONTENIDO DE CALCIO DERIVADO DEL MATERIAL PARENTAL Y A LA 
PERDIDA POR LIXIVIACION, LOS NITRATOS VARIAN DE 17.5 A 15,25 
P,P,M, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, SIN EMBAR-
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GO DEBIDO A LAS ALTAS PRECIPITACIONES, COMUNES EN ESTA ZONA, 
SE PRESENTA UNA PERDIDA RAPIDA POR LAVADO, 

DE ACUERDO A LOS ANALISIS QUIMICOS DE LA PASTA DE SATURACION 
Y OBSERVANDO EL CONTENIDO DE CARBONATOS, BICARBONATOS, CLORU
ROS Y SULFATOS, ASI COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (0,750 A 
0,496 MMHOS/CM,) EL SUELO NO PRESENTA PROBLEMAS DE SALINIDAD, 

EL PERFIL X ESTA UBICADO EN UN ACAHUAL DE 2 Mios. CON TAN SQ. 
LO 30 CM, DE PROFUNDIDAD PRESENTA UN COLOR EN SECO QUE VA DE 
PARDO GRISACEO A GRIS PARDO BRILLANTE Y EN HUMEDO DE GRIS OB~ 
CURO A PARDO GRISACEO, ESTA COLORACION SE DEBE AL ALTO CONTENL 
DO DE MATERIA ORGANICA EN TODO EL PERFIL. EL TIPO DE VEGE
TACION EN EL CUAL SE ENCUENTRA, CON UNA TOPOGRAFIA LIGERAMENTE 
ONDULADA HA FAVORECIDO LA ACUMULACION DE MATERIA ORGANICA Y D~ 
BIDO AL CLIMA CALIDO HUMEDO SE PRODUCE LA DESCARBONATACION DEL 
PERFIL MAS O MENOS RAPIDAMENTE, LO CUAL PRODUCE UNA ACUMULA
CION RELATIVA DE ELEMENTOS SILICATADOS, EL CONTENIDO DE MATE
RIA ORGANICA DISMINUYE Y APARECE EL COLOR PARDO DEBIDO A LA LL 
BERACION DE FIERRO, 

LA CANTIDAD DE MATERIA ORGANICA VARIA DE 15.43 A 6.54%, OBSER
VANDOSE EL EFECTO DE LA VEGETACION EN LA ACUMULACION DE ESTA 
PARA FORMAR ASI HUMUS QUE POR EL CLIMA Y EL MATERIAL PARENTAL 
ORIGINA HUMUS CARBONATADO EN EL QUE PREDOMINAN LOS COMPUESTOS 
POCO TRANSFORMADOS (MATERIA ORGANICA FRESCA, HUMINA HEREDADA 
Y ACIOOS FULVICOS) PARTE DE LOS CUALES SE ESTABILIZAN QUIMICA
MENTE, 

LA DENSIDAD APARENTE VARIA DE U.79 A 0.93 GR/ce. y LA DENSI
DAD REAL DE 2.15 A 2.34 GR/ce. DE ACUERDO A LA ACUMULACION DE 
MATERIA ORGANICA. ESTAS AUMENTARAN O DISMINUIRAN YA QUE HAY MI;. 
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NOS AGREGACION Y MAS COMPACTACION, ESTO SE RELACIONA CON LA PQ. 
ROSIDAD (63.2 A 60,2%) Y CON LA TEXTURA QUE ES DE TIPO MIGAJON, 
IMPORTANTE PARA LA ABSORCION DE NUTRIENTES Y MOVIMIENTOS DE AL 
RE Y AGUA EN EL SUELO, 

EL pH VARIA DE 8.1 A 8,3 CON H20 Y CON KCI DE 7,30 A 7,35 CON
SIDERADO LIGERAMENTE ALCALINO, DEBIDO A LA INFLUENCIA DEL MATE. 
RIAL PARENTAL FORMADO PRINCIPALMENTE POR CALIZAS, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 42.64 A 23.49 MEQ/100 GR •• POR EL CONTE
NIDO DE MATERIA ORGANICA, COLOIDES INORGANICOS (ARCILLAS CON 
OXIDOS HIDRATADOS DE FIERRO Y ALUMINIO), POR EL pH Y POR EL M~ 
TERIAL PARENTAL, 

EL CONTENIDO DE CALCIO VARIA DE 44.0 A 30,0 MEQ/100 GR, Y EL 
MAGNESIO DE 16,0 A 10,0 MEG/100 GR,, ESTOS SON PROPORCIONADOS 
POR EL MATERIAL PARENTAL EN FORMA DE CARBONATOS DE CALCIO Y 
MAGNESIO. EL CONTENIDO DE SODIO (0,34 A 0.15 MEQ/100 GR,) ES 
MUY POBRE, COMUN PARA SUELOS DE REGIONES CALIDO HUMEDAS, l:A 
CANTIDAD DE POTASIO ES POBRE DEBIDO A LA PERDIDA POR EL EXCESL 
va LAVADO DEL SUELO A CAUSA DE LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLU
VIALES, 

EL FOSFORO ESTA PRESENTE EN CANTIDADES MUY POBRES {2,55 A 4,15 
P,P,M,) DEBIDO A LA PERDIDA POR LIXIVIACION Y A LAS ALTAS CON
CENTRACIONES DE CALCIO QUE HACEN QUE EL FOSFORO SE PRECIPITE, 

EL CONTENIDO DE NITRATOS ES ALTO DEBIDO AL GRAN CONTENIDO DE 
MATERIA ORGANICA, SIN EMBARGO LA PERDIDA DE NITRATOS ES RA
PIDA DEBIDO A LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, 
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DE ACUERDO A LOS ANALISIS QUIMICOS DE LA PASTA DE SATURACION Y 
OBSERVANDO EL CONTENIDO DE CARBONATOS, BICARBONATOS, CLORUROS 
Y SULFATOS, ASI COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (0,750 A 0,496 
MMHOSICM,) EL SUELO NO PRESENTA PROBLEMAS DE SALINIDAD. 

EL PERFIL 111 ES CLASIFICADO DENTRO DEL ORDEN ENTISOL, SUBOR
DEN AQUENT Y GRAN GRUPO FLUVAQUENT, 

EL PERFIL 111 UBICADO EN UNA ZONA CON MUY POCA PERTURBACION, 
PRESENTA UN COLOR EN SECO QUE VARIA DE GRIS OLIVO CLARO A BLAl:I. 
ca. MIENTRAS QUE EN HUMEDO VA DE NEGRO A LIGERAMENTE GRIS, ES
TO SE DEBE AL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA EN LOS PRIME
ROS 30 CM, DEL PERFIL PROPORCIONADA POR LA VEGETACION Y QUE EN 
ESTE CASO SE TRATA DE UNA ZONA MUY CONSERVADA, TAMBIEN A LA 
PRESENCIA DE OXIDOS E HIDROXIDOS DE FIERRO Y ALUMINIO EN LAS 
CAPAS INTERMEDIAS, MIENTRAS QUE EN LAS CAPAS MAS PROFUNDAS SE 
MANIFIESTA EL EFECTO DEL MATERIAL PARENTAL FORMADO POR CALI
ZAS PRINCIPALMENTE, 

LA TEXTURA ES DE TIPO MI GAJON EN LAS CAPAS SUPERIORES POR LA 
ADICION CONTINUA DE MATERIA ORGANICA Y DE ARCILLA EN LAS MAS 
PROFUNDAS POR LA CERCANIA DEL MATERIAL PARENTAL CALIZO, CON UN 
PORCENTAJE DE POROSIDAD QUE VARIA DE 66,5 A 53.7%, ESTO ES POR 
LA PRESENCIA DE MICROPOROS DEBIDO A LA ARCILLA QUE RETIENE MA
YOR CANTIDAD DE AGUA EN EL SUELO, ESTO PERMITE UNA BUENA CON
DICION PARA LA DISTRIBUCION DE LAS RAICES DE LOS VEGETALES, 
LAS DENSIDADES SON BAJAS A CAUSA DEL ALTO CONTENIDO DE MATERIA 
ORGANICA, RETARDANDO EL MOVIMIENTO DEL AGUA Y AIRE EN EL SUELO, 

EL PH CON Hzo VARIA DE 5.41 A 8.20 y CON KCI DE 4.60 A 6.95 
CONSIDERANDO COMO LIGERAMENTE ACIDO, COMUN EN SUELOS MINERALES 
DE LAS REGIONES CALIDO HUMEDAS, SIN EMBARGO EN LAS CAPAS MAS 
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PROFUNDAS Y AL ACERCARSE AL MATERIAL PARENTAL EL pH CAMBIA A 
SER ALCALINO, DEBIDO PRECISAMENTE AL MATERIAL PARENTAL FORMADO 
POR CALIZAS PRINCIPALMENTE, 

EL CALCIO VARIA DE 11.0 A 92.0 MEQ/100 GR, Y EL MAGNESIO DE 
1.0 A 37,0 MEQ/100 GR,, AUMENTANDO EN AMBOS CASOS CON LA PRO
FUNDIDAD, DEBIDO A LA ROCA CALIZA QUE LOS PROPORCIONA EN FORMA 
DE CARBONATOS DE CALCIO Y MAGNESIO YA INTEMPERIZADOS PARA PO
DER SER ASIMILADOS POR LAS PLANTAS. LOS CONTENIDOS DE SODIO 
(Q,34 MEQ/lQO GR.) Y EL POTASIO lQ,84 MEa/100 GR,) SON POBRES, 
COMUN EN LOS SUELOS DE REGIONES CALIDO HUMEDAS, DEBIDO AL EXC~ 
SIVO LAVADO DEL SUELO, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 11.31 A 46.12 MEa/100 GR. RELACIONANDOSE 
CON EL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, CON LA PRESENCIA DE AR
CILLA EN EL PERFIL, CON EL pH Y CON EL MATERIAL PARENTAL. 

EL FOSFORO ES CONSIDERADO COMO MUY POBRE VARIANDO DE 1,81 A 
0,65 P,P,M,, POSIBLEMENTE SE HA INSOLUVILIZADO Y COMBINADO CON 
EL FIERRO Y ALUMINIO, LA REACCION POSITIVA AL ALOFANO INDICA 
PROBLEMAS DE FIJACION DEL FOSFORO, 

LA CANTIDAD DE NITRATOS.ES ALTA, VARIA DE 56.9 A 6,22 P,P,M,, 
DEBIDO AL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA APORTADA POR LA 
VEGETACION, SIN EMBARGO SE PR~SENTA UNA PERDIDA RAPIDA POR Ll
XIVIACION PROVOCADA POR LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES, 

EL PERFIL V ES CLASIFICADO DENTRO DEL ORDEN ULTISOL, SUBORDEN 
HUMULT Y GRAN GRUPO TROPOHUMULT, 

EL PERFIL V UBICADO EN UNA ZONA.EXPLOTADA CON CULTIVO MIXTO, 
PRESENTA UN COLOR EN SECO QUE VARIA DE PARDO GRISACEO A PARDO 
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AMARILLENTO Y EN HUMEDO DE NEGRO A PARDO AMARILLENTO, ESTO SE 
DEBE AL GRAN CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, 11.10 A 7,55% EN 
LOS 20 CM, SUPERFICIALES Y POSTERIORMENTE A LA PRESENCIA DE 
OXIDOS E HIDROXIDOS DE FIERRO Y ALUMINIO, LA MATERIA ORGANl
CA INTERVIENE EN EL RECICLAJE DE ELEMENTOS.EN LA INTEMPERIZA
CION DE LOS MINERALES Y MANTIENE LA ESTRUCTURA DEL SUELO FAVO
RECIENDO LA ESTABILIZACION DE SUS AGREGADOS, 

LA TEXTURA ES MIGAJON ARCILLO ARENOSO EN LOS PRIMEROS 20 CM.Y 
CAMBIA A ARCILLA EN EL RESTO DEL PERFIL, PERMITIENDO UNA BUE
NA CONDICION PARA LA DISTRIBUCION DE LAS RAICES VEGETALES, LAS 
DENSIDADES SON BAJAS A CAUSA DEL ALTO CONTENIDO DE MATERIA OR
GANICA Y CON UN PORCENTAJE DE POROSIDAD QUE VARIA DE 55.7 A 
59,]j, RETARDANDOSE EL MOVIMIENTO DEL AGUA Y AIRE EN EL SUELO 
PROVOCADO POR LA PRESENCIA DE ARCILLA, 

EL pH VARIA CON H20 DE 6.75 A 4.20 y CON KCI DE 5.70 A 4.20 
CONSIDERADO COMO LIGERAMENTE ACIDO, DEBIDO A LA DESBASIFICA
CION POR LAVADO Y A LA INCORPORACION DE ANIONES EN EL COM
PLEJO DE CAMBIO, COMUN EN SUELOS MINERALES DE LAS REGIONES 
CALIDO HUMEDAS, 

LA c.1.c.T. VARIA DE 41.55 A 48.75 MEQ/100 GR. RELACIONANDOSE 
CON EL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA Y CON LA PRESENCIA DE All 
CILLA EN EL PERFIL, EL CALCIO DISMINUYE CON LA PROFUNDIDAD, 
VARIANDO DE 30,0 A 24,0 MEQ/100 GR,, LO MISMO SUCEDE CON EL 
MAGNESIO QUE VARIA DE 8,Q A 6,0 MEQ/100 GR,, EL SODIO VARIA DE 
0,78 A 0,72 MEQ/100 GR. Y EL POTASIO DE l,08 A 0,82 MEG/100 
GR,, CANTIDADES INFLUIDAS PRINCIPALMENTE POR LA PERDIDA DE BI\. 
SES HITERCAMBIABLES POR LIXIVIACION, POR EL MATERIAL PARENTAL, 
POR EL TIPO DE VEGETACION, 
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EL CONTENIDO DE FOSFORO SE CONSIDERA POBRE (3,20 A 2.27 P,P,M,) 
DEBIDO A LA PERDIDA POR LIXIVIACION Y SIENDO LA REACCION POSI
TIVA AL ALOFANO INDICA PROBLEMAS DE FIJACION DEL FOSFORO, 

EL ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA (11,10%} A CAUSA DEL A
PORTE CONTINUO POR LA VEGETACION, PROVOCA QUE LA CANTIDAD DE 
NITRATOS SEA ALTA, SIN EMBARGO HAY PERDIDA D.E ESTOS POR EL LA. 
VADO EXCESIVO CAUSADO POR LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES, 
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XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LOS SUELOS ESTUDIADOS PRESENTAN UNA PROFUNDIDAD VARIABLE, LOS 
HAY SOMEROS LOCALIZADOS GENERALMENTE EN LAS PARTES ALTAS, MEDIA. 
NOS Y PROFUNDOS UBICADOS EN LAS PARTES BAJAS, 

LOS COLORES SON OBSCUROS EN LAS CAPAS SUPERIORES DEBIDO AL GRAN 
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, AL AVANZAR EN PROFUNDIDAD SE HA
CEN CLAROS Y LLEGAN A SER BLANCOS EN LO MAS PROFUNDO, DEBIDO AL 
MATERIAL PARENTAL CALIZO, LAS TONALIDADES ROJIZAS Y AMARILLEti. 
TAS DENOTAN EL PROCESO DE RUBEFACCION, MIENTRAS QUE LOS MOTEA
DOS VERDES Y GRISACEOS SON PROVOCADOS POR PROCESOS DE GLEYZA
CION. 

LA TEXTURA DOMINANTE ES DE TIPO MIGAJON Y EL PORCENTAJE DE PORQ 
SIDAD ES ALTO, PERMITIENDO UNA BUENA AIREACION, HUMEDAD Y RETEf'l._ 
CION DE NUTRIMENTO~ EN EL SUELO. 

LAS DENSIDADES SON BAJAS, A CAUSA DEL ALTO CONTENIDO DE MATERIA 
ORGANICA Y A LA PRESENCIA DE CENIZAS VOLCANICAS, 

LA REACCION EN LA MAYORIA DE LOS PERFILES ES ALCALINA, DEBIDO A 
LA GRAN CANTIDAD DE IONES CA'-+ y MG++, MIENTRAS QUE EN OTROS LA 
REACCION DEL SUELO ES ACIDA DEBIDO A LA DESBASIFICACION POR LA
VADO Y LA INCORPORACION DE ANIONES EN EL COMPLEJO DE CAMBIO, 

LOS PORCENTAJES DE MATERIA ORGANICA SON ALTOS, DEBIDO AL APORTE 
CONTINUO PROPORCIONADO POR LA VEGETACION, 

LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO TOTAL ES ALTA, DEBl·DO A 
LOS GRANDES PORCENTAJES DE MATERIA ORGANICA Y DE ARCILLAS, 
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EL CALCIO, APORTADO POR ROCAS CALIZAS PRESENTA VALORES ALTOS Y 
RESULTA SER EL CATION DOMINANTE EN EL COMPLEJO DE CAMBIO: EL 
MAGNESIO, APORTADO POR ROCAS DOLOMITICAS LE SIGUE EN DOMINAN
CIA, LAS CANTIDADES DE SODIO Y POTASIO SON BAJAS, DEBIDO A LA 
PERDIDA DE ESTOS POR EL LAVADO EXCESIVO OCASIONADO POR LAS FRE
CUENTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, 

LOS VALORES DE FOSFORO SON BAJOS, DEBIDO AL EXCESIVO LAVADO DEL 
SUELO POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES Y A LOS ALTOS NIVELES DE 
CALCIO, 

EL CONTENIDO DE NITRATOS ES ALTO, COMO RESULTADO DE LA DESINTE
GRACION Y AL APORTE CONTINUO DE MATERIA ORGANICA, 

LA PRESENCIA DE ALOFANO OBEDECE A LA CONTAMINACION POR CENIZAS 
VOLCAN !CA, 

LAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS SON MUY BAJAS, AS! COMO TAMBIEN 
EL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN GENERAL, 

EL PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE ES BAJO, 

LA ALTA ALCALINIDAD PRESENTADA POR ALGUNOS PERFILES SE DEBE A 
LA GRAN CANTIDAD DE IONES CA++ Y MG+• EN EL COMPLEJO DE CAMBIO 
Y NO AS! POR LOS IONES NA• Y K+, 

APLICANDO LA 7A. APROXIMACION DEL SOIL TAXONOMY (1975), LOS 
SUELOS ESTUDIADOS SE CLASIFICAN EN: 
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ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO PERFIL 

MOLLISOL AQUOLL HAPLAQUOLL ll / !V, Vll Y Vl I I 
MOLL!SOL AQUOLL ARG!AQUOLL 1 Y VI 
MOLL!SOL RENDOLL IX Y X 
ENT! SOL AQUENT FLUVAQUENT 111 
ULTISOL HUMULT TROPOHUMULT V 

DE LAS RECOMENDACIONES QUE PUEDEN PLANTEARSE, ES LA DE EVITAR 
ABRIR A LA AGRICULTURA AREAS QUE PRESENTEN UNA PENDIENTE PRONUti 
CIADA POR EL PELIGRO DE LA EROSION DE LOS SUELOS MAS SOMEROS, 

LA REMOCION DE LA CUBIERTA VEGETAL ORIGINAL ADEMAS DE OCASIO
NAR UNA PERDIDA DE FLORA Y FAUNA ENDEMICAS QUE DIFICILMENTE SE 
REGENERARAN, EL SUELO QUEDA DESPROTEGIDO VOLVIENDOSE MAS VULNE. 
RABLE A LOS EFECTOS DEL INTEMPERISMO, 

DADAS LAS CONDICIONES CLIHATICAS PREVALECIENTES EN ESTA ZONA, 
LOS SUELOS TIENEN PROBLEMAS POR LA PERDIDA DE BASES Y OTROS N~ 
TRIENTES POR LIXIVIAC!ON, DISMINUYENDO LA FERTILIDAD Y PERDIEti 
DOSE EL RECURSO SUELO RAPIDA/'IENTE COMO RESULTADO DE LA EROSION, 
POR LO QUE SE RECOMIENDA PRACTICAR LABORES DE CONSERVACION DEL 
SUELO EN CONTRA DE LA EROS ION, 

ES RECOMENDABLE QUE LA EXPLOTACION AGRICOLA SE LLEVE A CABO ME. 
DIANTE CULTIVOS MIXTOS, EVITANDO AS! EL MONOCULTIVO Y LA SIM
PLIFICACION EXCESIVA DEL ECOSISTEMA TROPICAL QUE LO VUELVE MAS 
VULNERABLE A TODA ACCION EXTERNA, 

FINALMENTE PODEMOS DECIR QUE EN LA SELVA LACANDONA SE HAN ESTl1_ 
DO APLICANDO ESTRATEGIAS INADECUADAS EN LA EXPLOTACION DE SUS 
RECURSOS, 
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POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS MAS RIGUROSOS QUE PER. 
MITAN PLANTEAR ALTERNATIVAS DE USO DEL SUELO TOMANDO EN CUENTA 
LA CONSERVACION, PROTECCION, PRESERVACION Y RECUPERACION DE M~ 
NERA QUE SE REDUZCAN LOS EFECTOS NOCIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIE~ 
TE Y QUE EL RECURSO PUEDA SER APROVECHADO SOSTENIDAMENTE, 

CABE SEflALAR QUE AUNQUE DE LOS PERFILES PRACTICADOS NINGUNO SE 
REALIZO EN UN PASTIZAL, LA GANADERIA EXTENSIVA ES LA ACTIVIDAD 
QUE ESTA PROLIFERANDO EN LA ZONA, LLEGANDO INCLUSO A DESPLAZAR 
A LA AGRICULTURA DE LAS TIERRAS MAS PROPICIAS PARA UNA EXPLOT~ 
CION AGRICOLA, 

ES RECOMENDABLE HACER ESTUDIOS EN SUELOS CON PASTIZALES Y DE
TERMINAR LA DINAMICA DE ESTOS AL SOPORTAR ESTE TIPO DE VEGETA
C ION Y EL EFECTO DEL PISOTEO DEL GANADO SOBRE LAS CARACTERISTL 
CAS FISICAS, 
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